


Diccionario biográfico de España
(1808-1833)

De los orígenes del liberalismo
a la reacción absolutista





Diccionario biográfico de España
(1808-1833)

De los orígenes del liberalismo
a la reacción absolutista

Alberto Gil Novales



Diccionario biográfico de España (1808-1833).

De los orígenes del liberalismo a la reacción absolutista

Tomo I - A/F

Ilustración de cubierta: Francisco de Goya, El dos de mayo de 1808 

o La lucha de los mamelucos, 1814. Madrid, Museo del Prado

Dirección editorial: Luis Miguel García Mora

Edición de textos: Miriam López Díaz
Marta Ruiz Jiménez 

© Alberto Gil Novales, 2010

© De esta edición: Fundación MAPFRE - Instituto de Cultura, 2010
Paseo de Recoletos, 23
28004 Madrid
www.fundacionmapfre.com

ISBN: 978-84-9844-208-3 (Obra completa)
ISBN: 978-84-9844-234-2 (Tomo I)
ISBN: 978-84-9844-235-9 (Tomo II)
ISBN: 978-84-9844-236-6 (Tomo III)
Depósito Legal: M-33.997-2010
Diseño y maquetación: Cyan, Proyectos Editoriales, S.A.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra
sólo puede ser realizada con la autorización de los titulares, salvo excepción prevista en la ley.



FUNDACIÓN MAPFRE

PRESIDENTE DEL PATRONATO
José Manuel Martínez Martínez

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DIRECTIVA
Filomeno Mira Candel

DIRECTOR
José Luis Catalinas Calleja

FUNDACIÓN MAPFRE
INSTITUTO DE CULTURA

PRESIDENTE
Alberto Manzano Martos

DIRECTOR GENERAL
Pablo Jiménez Burillo

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
Daniel Restrepo Manrique

CONSEJO ASESOR DE CULTURA

PRESIDENTE
Alberto Manzano Martos

VOCALES
Manuel Alcántara
Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón
Venancio Blanco Martín
José Luis Borau
Francisco Calvo Serraller
Eugenio Carmona Mato
Estrella de Diego Otero
Juan Fernández-Layos Rubio
Julián Grau Santos
Pablo Jiménez Burillo
Carlos Malamud Rikles
Antonio Mingote Barrachina
Leandro Navarro Ungría

Daniel Restrepo Manrique 
(Secretario no vocal)

MIEMBROS DE HONOR
Matías Díaz Padrón
Luis García Berlanga
Marcial Loncán Alonso
Antonio López García





9

Esta obra es el resultado de más de treinta y cinco años de investigación del historiador Alberto Gil
Novales sobre uno de los períodos más apasionantes de la historia de España: los orígenes de la
Edad Contemporánea.

Su ámbito cronológico de referencia, el reinado de Fernando VII, constituye un período de extraor-
dinaria importancia en el que se produjeron hechos históricos como la Guerra de la Independencia,
las Constituciones de Cádiz y Bayona, la independencia americana y el Trienio Liberal, y en el que
aún quedan muchos aspectos por investigar. Esta obra, en la que aparecen más de 25.000 biografías,
tiene la gran virtud de incluir no sólo los grandes nombres, sino también otros menos conocidos, gra-
cias a la paciente y exhaustiva labor de investigación en todo tipo de fuentes llevada a cabo por su
autor, cuyo resultado ha sido un diccionario llamado a ser referencia en los estudios futuros sobre el
tema.

En nombre del Instituto de Cultura de FUNDACIÓN MAPFRE, quiero expresar nuestra satisfac-
ción por haber contribuido a la publicación de esta obra de singular importancia, que testimonia nues-
tro interés por el conocimiento de la Historia como elemento fundamental de nuestra cultura.

ALBERTO MANZANO MARTOS

Presidente del
Instituto de Cultura de
FUNDACIÓN MAPFRE





Culmino, con el presente Diccionario, una tarea comenzada con la publicación de una «Prosopogra-
fía» en mi libro Las sociedades patrióticas, Madrid, 1975, obra individual. Continuada con el Diccio-

nario biográfico del Trienio liberal, Madrid, 1991, dirigido y en parte redactado por mí, pero en el
que conté con una importante colaboración de otros investigadores. Derivaciones del mismo, puestos
al día, pero en camino hacia el presente Diccionario, pues ya se amplía el espacio temporal a los años
1808-1833, fueron los titulados Diccionario biográfico español 1808-1833 (personajes extreme-

ños), Mérida, 1998, y Diccionario biográfico aragonés 1808-1833, Huesca, 2005. En todos estos
años seguí trabajando, como sigo en la actualidad, apurando los últimos instantes antes de la edición
definitiva.

Vano intento sería el de querer poner fronteras a este Diccionario. Soy consciente de que aun-
que se trabajasen cien años con intensidad, siempre saldría algún dato nuevo. Las únicas fronteras
que admite son las temporales, las marcadas por las fechas inicial y final de nuestra empresa, 1808 y
1833. Nadie, nacido y muerto antes de 1808 o después de 1833, figurará en ella, aunque como nues-
tra preocupación es histórica, y la Historia es un continuum, muchos entrarán de rondón, aludidos
por su influjo o rechazo en el período fernandino, o por sus continuadores después. Esto equivale a
señalar la importancia de la cita, pero nada más, aun siendo bastante. Otro límite es espacial, o si se
quiere nacional, es decir, dentro de ese marco temporal nos ocupamos sólo de españoles. Y de aque-
llos extranjeros que en ese tiempo, o en parte de él, vivieron en España, o influyeron directamente
sobre ella; militares, por ejemplo, de las dos invasiones que sufrió el país en ese período, 1808 y 1823,
tanto de los que nos atacaron, como de los que acudieron a la defensa. Como no escribimos un tra-
tado doctrinal no nos ocuparemos de la Revolución Francesa, del habeas corpus o del pensamiento
de Kant, pero sí acaso del eco o influjo de estos y otros sucesos, conceptos y pensadores en los es-
pañoles de entonces. 

Como muchos personajes, actuantes en el período indicado, han nacido antes de 1808 o han muer-
to después de 1833, y sus vidas se toman en la totalidad, no en una sección de ellas, esto implica que el
radio de acción va mucho más allá de las fechas indicadas: hunde sus raíces en la centuria diecioches-
ca y se prolonga en algún caso hasta los años setenta del siglo XIX.

Entre los grandes acontecimientos mundiales de la época circunscrita por las fechas 1808-1833, hay
uno, el de la independencia de la América española, que desde mi punto particular de hoy, plantea pro-
blemas muy específicos. En puridad, la independencia de América, la Guerra de la Independencia
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española y el surgimiento del liberalismo en las fechas-símbolo de 1812 y 1820 forman parte de un solo
movimiento, el de la desaparición del viejo imperio español, con las fórmulas creadoras que en uno y
otro hemisferio tratan de sustituirlo. Y con la excepción, como se sabe, de Cuba y Filipinas hasta 1898.
Este movimiento, a su vez, forma parte de otro más amplio, el de la aparición del mundo contemporá-
neo, a través del triple impulso de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial inglesa y la irrup-
ción de la filosofía clásica alemana. Desechada, por imposible, la aparición en nuestro Diccionario de
los grandes actores de esa tríada, ¿deben figurar, por lo menos, todos los participantes en el colosal mo-
vimiento americano? Quizás, en teoría, habría que decir que sí, todos tienen derecho. Pero habida cuen-
ta de los límites físicos, inevitables, de esta obra, hemos optado por un criterio intermedio: figurarán los
que estuvieron en España en los años de la Guerra de la Independencia, como José de San Martín o fray
Servando Teresa de Mier, o los que se integraron después, aunque fuese a título provisional, en el libe-
ralismo peninsular, como Antonio Nariño, pero no otros, aunque merezcan todo nuestro respeto y ho-
menaje. Tentado estuve de hacer una excepción, indicando que lo era, con Simón Bolívar, por ejemplo,
fundamental siempre para América. Pero el nombre de Bolívar evoca un torrente, aun sin necesidad de
acudir a los poderosos versos de Neruda, y con él habrían entrado otras grandes figuras, que no estu-
vieron físicamente en España, pero influyeron decisivamente en ella, como en el resto de la humanidad,
los grandes creadores de la Ilustración francesa, italiana, británica, y española también. En nuestro texto
figura Jovellanos, pero no Feijoo, por razones obvias. Tampoco entran los franceses, portugueses, ita-
lianos, griegos y rusos, que dieron dimensión europea a nuestra revolución de 1820, a no ser, como en
todos los casos, que hayan intervenido directamente en España. De otra manera el torrente se habría
hecho océano, y el cambio climático se habría materializado ya en nuestro Diccionario. A pesar de es-
tas razones, probablemente muchos no estarán de acuerdo. Me duele tanto como a ellos, y asumo to-
talmente la responsabilidad. 

Dicho esto, me interesa plantear otra cuestión. Podemos hablar de héroes, de protagonistas, de
grandes personajes, pero en realidad, respetando la individualidad de cada uno y sin querer plantear
inoportunamente el problema de los individuos singulares en la Historia —estamos ya muy lejos de
Carlyle—, la verdad hoy indiscutida es que la Historia la hacen todos los habitantes de un país o de una
región, tanto si los consideramos masa como colectividad, aunque en ocasiones no sean conscientes de
su propio protagonismo. Es verdad, pero no hay que salirse nunca del sentido común. Habrá habido mu-
chos actores sin nombre, que por ello mismo no pueden figurar en nuestra obra. Los demógrafos calcu-
lan cuántos habitantes poblaban los diferentes espacios de la Tierra en las épocas históricas. Tema de-
cisivo, pero no es el nuestro. De ese magma primigenio la historiografía va sacando y coloreando a unos
pocos, que llegan así a figurar en nombre del conjunto. Cervantes fue un gran escritor, pero si no hu-
biese habido nadie que se ocupase de él, de su significación histórica y literaria, tendríamos de su figu-
ra acaso una imagen borrosa e irrelevante, si teníamos alguna. La historiografía, obra humana en defi-
nitiva, ha hecho el milagro, y lo está haciendo todos los días y a todas horas. Continuamente los
investigadores nos están revelando los datos, hasta entonces desconocidos, de nuestro pretérito. La
Historia, sin la historiografía, no existe.

Esta verdad elemental nos libra de la pretensión, que sería cosa de locos, de que figuren en el Dic-

cionario todos los protagonistas de nuestra Historia. Recogeremos sólo lo que nos aporta la investiga-
ción histórica, para el período considerado, y lo que nosotros podamos averiguar por nuestra parte. Los
problemas que vamos a encontrar son enormes. En primer lugar, el conocimiento de toda la labor aje-
na, cada vez mayor y más importante, pero de hecho inabarcable. Se publican bibliografías, muy útiles,
y bibliografías de bibliografías, pero para no perdernos en el infinito habrá que adoptar una actitud mo-
desta, y no pretender conocerlo todo. Con los riesgos que esto conlleva, lo reconozco. Recuerdo aquel
propósito de Franco Venturi: «Bisogna sapere tutto», espléndido, pero inalcanzable. Yo encuentro con
alguna frecuencia libros extraordinarios, que me entusiasman, y de los que trato de sacar partido, pero
me hacen preguntarme por qué no los he conocido antes. Peligros acaso inevitables de una subjetivi-
dad. Problemas también en la lección que nos dan nuestros historiadores clásicos —llamo clásicos en
este caso a los del siglo XIX. No me refiero a su carácter, con frecuencia, oratorio o propagandístico,
junto a innegables virtudes, sino a un vicio en el que adolecen muchos de los españoles, que a veces se
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prolonga alarmantemente en el siglo XX: enamorados de su tema, y conociéndolo muy bien, jamás po-
nen el año de que están hablando, sólo el día y el mes. Es decir, pusieron el año en la página 25, pongo
por caso, y llegan a la 319 sin haberlo repetido, sólo recurriendo a la expresión: «al año siguiente». Cuan-
do necesitamos un dato, y acudimos a ellos, nos entra una inmensa desesperación. La misma que nos
posee en la actualidad con la mayor parte de nuestros editores, que omiten los índices, especialmente
el onomástico —aquí me duele—, así los aspen. Hace tiempo que lo he dicho, he conseguido algunas
muy honrosas adhesiones, pero los demás siguen huyendo del índice, como del azufre. En New Har-
mony (Indiana) existe un famoso monumento, la Roofless Church, la iglesia sin tejado. Es una obra de
arte, y como tal muy digna, pero no se usa para el culto, sólo algunas veces para recitales poéticos. El
resto de los arquitectos, anteriores y posteriores, en el mundo entero han renunciado a construir edifi-
cios sin tejado —otra cosa es que se los lleve el viento. Un libro sin índices es un edificio sin tejado.
Nuestros editores, sin conocer probablemente el precedente de New Harmony, son feroces partidarios
de la Roofless Church, acaso porque para ellos el libro es una mercancía al peso, y no una obra de cul-
tura. Reciben los libros británicos, con sus excelentes índices, pero el ejemplo parece no afectarles.

Una vez delimitados así los campos, la extensión que dediquemos a cada uno de los personajes in-
cluidos en el Diccionario, dependerá de la cantidad y calidad de la información que tengamos sobre
ellos. Algunos cuentan con libros enteros, que relatan su vida y actividades; otros, apenas unas líneas,
de carácter administrativo la mayoría de las veces. Teóricamente todos debieran ser iguales o aspirar a
tratamientos semejantes, lo que en la práctica es imposible. Todos ellos vivieron una vida más o menos
larga, según las circunstancias, más o menos brillante o penosa. Es verdad que en la vida algunos se lla-
maron, y fueron, Leonardo, y otros no pasaron de ser unos pobres diablos. Pero todos, de nuestra épo-
ca y de todas, pasaron por la enorme emoción de ser seres humanos en un momento concreto de la evo-
lución de la especie. Con unos pocos datos, como el hueso famoso del que Cuvier sacaba todo un
organismo, podríamos imaginar la vida que había estado bajo un nombre determinado: Pérez de tal, con-
tador de ejército. Pero esto sería escribir una novela, y nosotros queremos hacer una obra científica. No
queda más remedio que dejarlo como está, como un breve apunte, o irlo vistiendo con más datos y re-
laciones. En mi trabajo he experimentado el contentamiento interior que produce el poder aplicar con-
tenidos objetivos a lo que al principio no era más que un rótulo. Creemos que determinado libro, por la
naturaleza de su tema, se ocupará de ese personaje, y no hay tal cosa, y lo mismo ocurre en otro, y en
otro, y en otro más. Al final aparece donde menos lo esperábamos, y así encontramos una puerta que
nos lleva a más fecundos resultados. 

En el período considerado los enigmas empiezan desde el principio, desde el nacimiento, porque en
ese tiempo no existía el Registro Civil. En algunos casos no hay problema, porque se sabe por tradición,
por familia, o por otras causas. No obstante, hay que ser muy cauto, porque los autores a veces han so-
lido ser muy despreocupados en esta materia, y sobre la fecha de nacimiento de determinados indivi-
duos se podría establecer un bonito juego de yo-yo, en el que las distancias oscilan entre dos o tres años
o treinta o incluso cincuenta. Al final algún personaje, con bodas interpuestas, aparentaría ser abuelo
de sí mismo. Careciendo del Registro Civil, el único medio seguro de establecer una fecha de nacimien-
to es la fe de bautismo, naturalmente para personas nacidas en el seno del catolicismo. No siempre coin-
ciden la fecha del nacimiento con la del bautismo, pero la mayor parte de las veces en el acta del bau-
tizo consta la fecha del nacimiento, así como el nombre, y con frecuencia la profesión de los padres. Si
no ocurre así, determinados autores han recurrido a métodos muy ingeniosos: como en el bautismo no
se impone un solo nombre al neonato, sino varios, conociendo la composición de la familia se va elimi-
nado: este nombre es el del padre, o el del abuelo, este otro el de la madre, otro más el de un tío o tía;
cuando aparece un nombre que no se ha dado antes en la familia, se entiende que se le ha impuesto al
recién nacido por ser el santo del día; se consulta el año cristiano, y ya está el problema resuelto. Así el
resultado es muy probable, pero nunca definitivo. Cuanto más tradicional o conservadora es la familia
en la que esta incógnita se ha planteado, más cercanos estamos de haber acertado. 

Para el resto de la vida de los ciudadanos, o sea prácticamente para casi toda ella, las informacio-
nes proceden de las diferentes guías que se publicaban en España, con carácter oficial: las guías de fo-

rasteros en Madrid, las guías del estado eclesiástico, unas y otras anuales, y las guías de Hacienda
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o mercantiles en determinados años. Pero, muy importante, las primeras no se publicaron durante todo
el período de la Guerra de la Independencia, salvo la de 1808, porque se había impreso antes del con-
flicto, y tampoco apareció la de 1824, debido al cambio de régimen. Hubo también guías de Barcelona,
Murcia, Sevilla, Cádiz, Valladolid, Valencia, Mallorca, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Guatemala, Buenos
Aires, Filipinas, pero las peninsulares, aparte de Madrid, no fueron anuales, o por lo menos no se han
conservado. Se dio un intento de publicar una guía de forasteros afrancesada, pero no se logró, y el
manuscrito no fue conservado. Las guías podían equivocarse, como toda obra humana, pero en gene-
ral parecen haber sido bastante veraces en lo que decían, no tanto en lo que no recogían. La gente vi-
vía pendiente de la aparición de su nombre en la guía, había incluso cierto orgullo por ello, y son rela-
tivamente frecuentes los casos de los que protestan porque su nombre no consta en una, o con datos
malévolos, etc. Hubo también las famosas guías de litigantes y pretendientes para diversos años, que
no tienen sanción oficial, y expresan sólo la boga de un género, algo así como el Quién es quién actual. 

Todo se complementa con determinadas actas de sociedades, colegios e instituciones docentes, ór-
denes religiosas e iglesias seculares. También con los archivos, como es lógico, y no voy a entrar ahora
en su estudio y clasificación. Una fuente muy importante es la prensa y los numerosos folletos que apa-
recieron en la época, de los que no se ha hecho todavía una catalogación general y exhaustiva, aunque
sí fragmentaria, en algunas bibliotecas. Nos hallamos ante un tipo de literatura que, salvo casos muy
concretos, no tenía propósitos biográficos. No quiero suscitar ahora la cuestión de la veracidad de la
prensa, que sobrepasa en mucho mis propósitos de hoy. Pero, discutible o no, su riqueza es innegable,
en los periódicos empiezan ya los anuncios, un punto de verdad casi cartesiana, porque no se anuncia
lo que no existe o lo que no se quiere que exista. No sólo los anuncios. En las exposiciones de todo gé-
nero que encontramos en los periódicos hay datos biográficos, controvertibles, si se quiere, pero ahí es-
tán. De momento nos quedamos turulatos: no sabemos cómo cocinar esa información, qué quiso decir
el, con frecuencia, desconocido autor. La solución no es atenerse a un solo periódico, sino tratar de leer
muchos periódicos, de toda índole, y también otras fuentes, hasta que lo oscuro se torna nítido, aunque
a veces al entender un texto, o una alusión, se nos plantean nuevos problemas.

Otras fuentes, fundamentales, son las cartas, las privadas, preferentemente. Como el autor de ellas
no las escribe para que sean leídas por todo el mundo, en esos documentos se explaya a gusto, dán-
donos con frecuencia lo mejor de sí mismo, la intimidad. Estas cartas a veces han sido coleccionadas 
en los muy conocidos epistolarios. No es necesario que insista en la importancia de estas publicaciones, en
el mundo entero, pero hay que tener cuidado ante las posibles adulteraciones del texto original. Algu-
nos ciudadanos entendieron que los lectores no tenían derecho a penetrar en la intimidad de nadie, y
en consecuencia, por esas razones, o por un mal entendido patriotismo o algo semejante, suprimieron
sin avisar párrafos enteros en las cartas que editaban. Yo estoy de acuerdo en que nadie tiene derecho
a entrar por la ventana, o violentando la puerta, en una casa particular, sin permiso de sus habitantes.
Lo contrario sería incurrir en alguno de los artículos del Código Penal. Pero en Historia las cosas se pre-
sentan de otra manera: respetando todos los derechos, todos los copyrights, pongo por caso, tenemos
derecho a saber cómo eran en su conciencia interna determinados personajes del pasado, sin la másca-
ra, quizás, que ellos mismos se habían colocado. Hay que respetar los fueros de la Historia, y no sólo en
materia de intimidad. Hace poco he leído que a las manos de un ciudadano, a finales del siglo XIX, lle-
gó un pequeño archivo que fue de Espronceda. Allí había algunos documentos de la Milicia Nacional
muy bien catalogados cronológicamente. Como el ciudadano consideraba que era indigno de tan gran
poeta conservar documentos tan irrisorios —así lo creía él— los destruyó. Hoy esta conducta bárbara
nos produce el mismo dolor que cuando a alguien no le gusta alguna iglesia románica, o gótica, y la des-
truye. Los documentos de la Milicia Nacional forman parte de nuestro patrimonio, lo mismo que las igle-
sias románicas o góticas o de otro estilo, y lo mismo que las cartas, aunque originariamente hubiesen
sido privadas.

Lo mismo ocurre, durante la Guerra de la Independencia española, con las cartas interceptadas, y
publicadas en los periódicos, tanto patrióticos como afrancesados. En este caso particular el primer pro-
blema que nos sale al paso es que toda la carta puede ser falsa, es decir, su publicación no sería más
que una añagaza de guerra. O que la carta es verdadera, pero en ella se han omitido párrafos, o se ha
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cambiado el sentido de algunas expresiones. Estas cartas son evidentemente documentos históricos,
pero hay que leerlos con cuidado; como, por otra parte, debemos proceder con toda clase de documen-
tación. Cuando se puede, si el tema es importante, hay que cotejar la carta interceptada con las coleccio-
nes publicadas en otra parte. Si es un general francés el que escribe, conviene ver si en Francia existen
epistolarios suyos, y si en ellos figura esta carta, o en una zona de fechas próxima, alguna muy se-
mejante, o que aluda a la que nosotros hemos encontrado —siempre teniendo en cuenta que la carta
original se publicó en España traducida, y que con frecuencia el traductor tiene un conocimiento muy
rudimentario del idioma que traduce.

Otro problema con el que nos encontramos es el de la publicación de cantidad de textos, por sus
mismos autores, sin firma, con un impresionante número de variopintos seudónimos, o con iniciales. En
el caso de los folletos, a los que me he referido antes, el problema es gigantesco. Hay quien saca la au-
toría de un texto por evidencia interna, por las alusiones que en él se encuentran, etc., pero nunca se
tiene una seguridad absoluta. Algunos seudónimos son ultraconocidos, y no ofrecen problema. Fígaro,

lo sabe todo el mundo, es Larra, pero no es tan conocido que El maestro de escuela de Polopos sea
Francisco Martínez de la Rosa. Otros sólo lo sabemos cuando se publican juntos el seudónimo y el nom-
bre auténtico, por ejemplo Diego Correa, el enemigo de los tiranos. O cuando se recoge en memorias
posteriores, o cuando lo descubre o denuncia algún contrario, pero en este caso hay que tener cuidado
de que no estemos ante una maligna, y falsa, atribución. Buscar el nombre que corresponde a un seu-
dónimo es con frecuencia tarea imposible, a pesar de que ya se están publicando catálogos de seudóni-
mos. Mejor es dejarlo como está.

Las iniciales son terribles. Algunas veces pueden identificarse. P. F. R. S. V. es padre fray Raimun-
do Strauch Vidal, pero en ocasiones la autentificación es engañosa: J. M. V., el autor de la divertida Apo-

logía del señor don Blas de Ostolaza, 1820, fue identificado con José Mariano Vallejo, un matemático
que jamás pensó en apologías burlescas; pero las letras coincidían, y eso bastaba. Por este error durante
muchos años el autor verdadero, que era José María Valdés, quedó oculto. En esta materia, como en to-
das, conviene no precipitarse, aunque estuviésemos convencidos de que las iniciales J. M. V., o cualesquie-
ra otras, significan lo que en realidad no significan. En el fondo estamos ante un deficiente conocimiento
de la época. El tiempo corrige los errores del pasado, y así nuestra visión de los diferentes períodos histó-
ricos cobra mayor dimensión y profundidad. La casualidad puede abrirnos de repente perspectivas inusi-
tadas, pero no conviene confiar demasiado en ella. Hay que trabajar, acaso siguiendo el consejo de los
antiguos: festina lente, apresúrate despacio (palabras de Augusto, transmitidas por Suetonio).

Con todos estos problemas de trabajo, y acaso otros que pudieran aducirse, la verdad es que no po-
demos quejarnos. Tenemos derecho a lamentarnos de que algunas fuentes sean incompletas, de que la
incuria de la gente esté destruyendo el pasado de forma alarmante, de que muchos archivos hayan desa-
parecido, a manos de aparentemente pacíficos ciudadanos, o de esas llamadas hordas, que de vez en
cuando surcan nuestro espacio. Grave es esto, lo mismo que la terrible afición, en nombre del progre-
so, a demoler pueblos y ciudades, para que todos sean iguales, todos monótonamente idénticos. El tu-
rismo ha destruido muchas cosas, pero también con frecuencia ha conservado la diversidad. Y en el pla-
no concreto de la investigación histórica, yo tengo la impresión de que, aunque nuestra queja sea
auténtica, no todo desaparece; y con lo que tenemos, aun lamentando aquí y allá algún abuso, podemos
trabajar bastante bien. Nuestras fuentes admiten su heurística, como toda fuente, y todo dependerá de
nuestra disciplina y talento. Si no trabajamos, echaremos la culpa a las fuentes, y a los archiveros y bi-
bliotecarios que, eso sí, alguno queda todavía dispuesto a impedir la consulta de sus tesoros. 

En el Diccionario biográfico de España (1808-1833): de los orígenes del liberalismo a la reac-

ción absolutista, he pretendido reflejar las vidas, ideas, vicisitudes y aspiraciones de nuestros compatrio-
tas de aquellos años, y de los no españoles que estaban en inmediato contacto con ellos. El modelo de fi-
cha adoptado es apellidos y nombre del biografiado, título nobiliario si lo tiene, y entre paréntesis sus
lugares y fechas de nacimiento y muerte, si se conocen. Después el texto, y a su final, entre paréntesis, las
autoridades en que nos basamos.

Con esta estructura hemos dado entrada a hombres del campo, cuando se ha podido establecer su
personalidad individualizada, y no meramente genérica; labradores de posibles, ganaderos, jornaleros,
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artesanos, toreros, obreros industriales en ciertas zonas, aunque no todavía con mentalidad moderna.
También comerciantes, pequeños y grandes, capitalistas, burgueses y pequeñoburgueses, sastres, toda-
vía muy cercanos a la masa popular, empresarios, viajeros, oficiales del Ejército y de la Marina, guerri-
lleros, conspiradores, agentes de policía, espías, ladrones y bandidos, por lo menos un cuadrillero de la
Santa Hermandad, que con su solo título parece caído de otra época, y lo mismo que él, algún esclavo
residual. Sin ánimo de ser exhaustivo, siguen los frailes, los sacerdotes, los obispos, las monjas más o
menos milagreras, los aristócratas, los palaciegos, la familia real, con los tres reyes, Carlos IV, Fernan-
do VII y José I (a la reina Julia sólo se la cita, porque nunca vino a España), los alcaldes, los jefes políti-
cos, los diputados provinciales y los diputados a las Cortes, los cónsules y los embajadores extranjeros,
y los nuestros en otros países, los periodistas, los escritores en prosa, los dramaturgos y los poetas, los
actores y actrices de teatro, los artistas, los hombres de ciencia, los eruditos, los inventores y los arbi-
tristas, empiezan los de la linterna mágica, y tantos más, de esos que, según decía Cervantes, no caben
en el mapa. Muchos de ellos pertenecen a varias categorías, a la vez o sucesivamente, y son también,
tristes o alegres, plúmbeos o chispeantes, astutos o bobalicones, geniales como Goya, o gente normal
que forman la mayoría. Geográficamente, como los pececillos en el agua, aparecen de todas las regio-
nes de España y de muchas comarcas de América, y asimismo de varios países de Europa, e incluso de
otras zonas del mundo. La mujer se encuentra en alguna de esas profesiones, pero menos probablemen-
te de lo que su papel en la vida nos hubiera hecho desear. La madre, la hija sacrificada, la esposa fiel, la
amante, la casquivana, es con frecuencia citada, pero no siempre tiene un tratamiento independiente.
Asoma cierto feminismo, pero la época no permitía más. Políticamente todos estos personajes son libe-
rales o serviles, moderados o exaltados, masones y comuneros, carbonarios, etc., y asimismo católicos
más o menos rutinarios, católicos que piden la vuelta a los primeros tiempos del cristianismo, heresiar-
cas, si esta palabra todavía puede usarse, librepensadores y materialistas. También los hay, y son impor-
tantes, los que no tienen clara su propia opción, unos porque no están acostumbrados al ejercicio de la
vida política; otros, muy ilustres y muy dignos, representantes de la gran Ilustración de la segunda mi-
tad del siglo XVIII que, una vez entrados en el XIX, se dan cuenta de la gravedad de la reacción, a la
que quisieran apartar de España como de un mal sueño, pero no se atreven a romper con la estructura
fernandina del poder. Pienso en el bailío Valdés, pero no es el único.

Este vasto mundo merecía ser conocido, y no meterlos a todos en el mismo saco. A pesar de los fra-
casos, el de la propia Guerra de la Independencia, tan destructora, el de la separación de América, y el
de 1823, que representa el final de muchos idealismos, la época en conjunto, no obstante la guerra ci-
vil que la continúa (las anteriores también fueron guerras civiles), me parece prometedora. Hay en ella
ciudadanos espléndidos, más de lo que acaso en un principio habíamos imaginado, muy distintos los
unos de los otros, que sólo por haber existido nos trajeron la esperanza.

Para realizar este trabajo, a lo largo de tantos años, he contado con numerosos estímulos y apoyos
de amigos y maestros. Algunos han fallecido ya, y me interesa poner aquí sus nombres, como muestra de
afecto y recuerdo: Salvatore Candido, generoso y entusiasta entre España, Italia y América, autor de un
formidable artículo en la Rassegna Storica del Risorgimento, al que tanto debo; Albert Dérozier, for-
midable redescubridor de Quintana y de tantas cosas literarias e históricas; José Escobar, de Glendon
College, Toronto, entusiasta de Larra y de su significado histórico; Vicente Fernández Benítez, colabo-
rador del Diccionario biográfico del Trienio liberal, fallecido en plena juventud, cuando era ya uno
de los mejores representantes de la renovación historiográfica en Cantabria y en toda España; Ernest
Lluch, que pasó de la historia económica a la averiguación del valor de las personas y del peso de las
ideas, en lo que coincidimos; Narciso Nada, de la Universidad de Turín y de la Rivista Storica Italia-

na, investigador eficacísimo, siempre urgido por mil trabajos; Fernando Tomás Pérez González, impul-
sor del Diccionario extremeño, trabajador sin alharacas, director de la Editora Regional de Extremadu-
ra, al que tanto debe, desde este puesto y desde su propia labor de investigación, la cultura nacional, y la
extremeña en particular; J. S. Silva Días, el celebrado investigador de la Masonería como fenómeno histó-
rico; Giorgio Spini, curioso de muchas cosas, entre ellas la historia común de España e Italia; Franco Ven-
turi, el gran maestro del Settecento riformatore, cuyos volúmenes me fue enviando uno tras otro, confor-
me salían de su pluma. Al mismo tiempo, siempre abierto y generoso, se interesaba por todo lo que se

Introducción

16



hacía en nuestro país. Tras ellos, mi agradecimiento va a todos los autores del Diccionario biográfico

del Trienio liberal, cuyos artículos siguen figurando, a veces con aditamentos, en el presente: Ana Bo-
ned Cólera, María Antonia Fernández Jiménez, René Andioc, José Manuel Barrenechea, José Luis Calvo
Carilla, Irene Castells, Gérard Dufour, Javier Fernández Sebastián, Juan Francisco Fuentes Aragonés,
Anna María García Rovira, Manuel González de Molina Navarro, Charles Lancha, Emilio La Parra, Agustín
Martínez de las Heras, Claude Morange, Alejandro Pérez Vidal, Lluis Roura Aulinas y María Rosa Saurín
de la Iglesia. Aunque tengo miedo de dejarme a alguno, lo que sería imperdonable, me ayudaron en
diferentes cometidos, y siguen afortunadamente trabajando: Elena Aguado Cabezas, Francisco Aguilar
Piñal, Pilar Alcalde Arántegui, del Instituto de Estudios Altoaragoneses, Celso Almuiña Fernández, Nu-
ria Alonso Garcés, Antonio Astorgano Abajo, Jean-René Aymes, Xosé Ramón Barreiro Fernández, Russell
H. Bartley, Eric Beerman, José Luis Bermejo, Jean-Charles Biaudet, el coronel Epifanio Borreguero
García, del Archivo General Militar de Segovia, Alfonso Botti de Spagna Contemporanea, Guy Bourli-
guex, Loreto Busquets, Gonzalo Butrón Prida, Claudio Calles Hernández, Francisco Carantoña Álvarez,
Guillermo Carnero, Vicente Conejero Martínez, Manuela Crego Castaño, subdirectora de la Biblioteca
de la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, José Antonio Durán, Fernando Durán López,
José María Espinosa de los Monteros, Antonio Fernández Insuela, José Fernández Sánchez, Rafael Fer-
nández Sirvent, José Manuel Fernández Tirado, Antoni-Lluc Ferrer, Fernando Flores del Manzano,
Rafael Gambra Ciudad, Albert Ghanime, colaborador en el presente Diccionario, David Thatcher
Gies, Fermín Gil Encabo, Isabel Guardiola, de la Hemeroteca Municipal de Valencia, Antonio Guillén Gó-
mez, Marcos Guimerá Peraza, Francisco Henares Díaz, Manuel Hernández González, Miguel Hurtado
Urrutia, José María Jaime Lorén, Guadalupe Jiménez Codinach, Jesús María Lama Hernández, Emma-
nuel Larraz, Vicente León Navarro, Umberto Levra, Pablo López Guasque, Juan López Tabar, Félix Lla-
nos Arámburu, Vicente Lledó y Martínez-Unda, Robert Marrast, Salvador Méndez Reyes, José Alberto
Navas-Sierra, Azucena Pedraz Marcos, José Manuel Pena García, Manuel Ortuño Martínez, Miriam Hal-
pern Pereira, de Lêr Història, Lisboa, Louis-Jean Philippe, Luisa Porrini, de la «Casa del Ardiaca», Bar-
celona, Carlos Posac Mon, Alberto Ramos Santana, Germán Ramírez Aledón, Elena Rivas Palá, del Ar-
chivo-Biblioteca-Hemeroteca de Zaragoza, Ricardo Robledo, Carlos M. Rodríguez López-Brea, Gian Paolo
Romagnani, Ángel Romera Valero, Marta Ruiz Jiménez, Esperanza Salas, de la Biblioteca de Temas Gadi-
tanos, Cádiz, Pedro Sánchez, de la Editorial Doce Calles, José Sánchez Fernández, Valentino Sani, Teresa
Sas Bernad, del Instituto de Estudios Altoaragoneses, Vittorio Scotti Douglas, Viktória Semsey, Angels
Solà, Emilio Soler Pascual, José Tengarrinha, Luis Reis Torgal, de la Revista de Història das Ideias, Coim-
bra, José Ramón Urquijo, María José Vaquero Vilas, directora de la Biblioteca Pública de Cádiz, Isabel No-
bre Vargues, Aline Vauchelle-Haquet, Adriano Viarengo, de la Rivista Storica Italiana, Juan Bautista Vi-
lar, Ramón Villanueva Etcheverría, embajador de España, Ramón Villares, Michael Zeuske, Marcos
Zimmermann Morales, Alexandre Zviguilsky, Michel Zylberberg. Cerrando el cortejo debo indicar mi reco-
nocimiento a los responsables de la presente edición: el Instituto de Cultura de la Fundación MAPFRE, en
particular a Anunciada Colón de Carvajal, Daniel Restrepo Manrique y Luis Miguel García Mora, quienes
han trabajado siempre con eficiencia, generosidad y amistad. Muy especialmente quiero señalar la gran la-
bor que han desarrollado Miriam López y Marta Ruiz Jiménez, quienes con su empeño, inteligencia y sen-
sibilidad han conseguido que el Diccionario llegue a buen puerto.

Madrid, 30 abril 2010
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Las entradas biográficas se presentan por orden alfabético y siguen el siguiente esquema:

• Encabezamiento (apellidos y/o nombre de pila y/o alias y/o título nobiliario)
• Lugar y fecha de nacimiento y muerte
• Trayectoria vital del biografiado (que no se atiene a los límites cronológicos de este Diccionario;

a saber, 1808-1833)
• Colaboración o autoría de la voz, en aquellos casos en los que la redacción de ésta no se debe en

exclusiva al autor de este Diccionario

• Fuentes utilizadas

Las voces de este Diccionario se encabezan por el apellido o apellidos, seguido del nombre de pila y del
alias, en su caso, y del título nobiliario cuando lo tenga; habrá veces que el encabezamiento sea sólo un
apellido, un nombre de pila, un alias o un seudónimo, en este caso significa que es el único dato de su
identidad que se ha podido constatar. Seguidamente y entre paréntesis se aportan el lugar y la fecha de
nacimiento y muerte, en el caso de que algunos de estos datos no sean conocidos aparece un signo
de interrogación cerrado (?). En la medida de lo posible se ha procedido a la homogeneización y actua-
lización de la ortografía de los apellidos y nombres. Esta cuestión repercute en el orden de las entra-
das; así hay ocasiones en las que el apellido que encabeza resulta ambiguo en cuanto a que puede ser
también un nombre de pila y quizá esa voz haya sido considerada en otras monografías y por otros his-
toriadores como un nombre compuesto y no un apellido. En este caso prevalece el uso que se le daba
en su época o el adoptado, en su momento, por el propio biografiado. Recomendamos al lector que en
caso de ambivalencia agote todas las posibilidades en su localización, dado que puede ocurrir que bus-
que un encabezamiento que, en este Diccionario, se ha considerado nombre de pila; o bien, que aque-
llo que el lector considera nombre de pila ha sido tenido como apellido. Por otro lado, la actualización
u homogeneidad ortográfica también tiene consecuencias en el orden alfabético que ocupa la entrada;
dado que una «b» ha sido cambiada por una «v» o a la inversa; una «ch» ha podido ser, en ocasiones,
normalizada por una «q»; o bien una «ll» ha sido sustituida por una «l»; o una «ph» por una «f» o una
«é». El DVD que acompaña la presente edición en papel, además de ser una fiel reproducción de la
misma en soporte electrónico, resulta de extraordinaria utilidad a la hora de localizar de manera rápi-
da y eficiente la información contenida en esta obra.
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El texto de la voz responde a la intención de ofrecer la trayectoria vital del biografiado desde su
nacimiento hasta su muerte, lo cual, y es evidente, no corresponde con la horquilla cronológica (1808-
1833) que define a este Diccionario. A veces, la información aportada no corresponde en sentido estric-
to a la vida del biografiado, sino que se trata de algún dato (el único) por el que se ha tenido conoci-
miento de ese personaje; bien porque ha aparecido citado en algún periódico, folleto o escrito de la
época, bien porque ha sido citado en otra monografía; y aunque el dato en sí mismo sea pequeño, el
autor lo ha considerado relevante por ser una primera aproximación al conocimiento de un personaje
que convendría estudiar con más atención en futuros proyectos. En numerosas ocasiones el texto se ha
enriquecido con alguna noticia que, de la voz en cuestión, aparece en algún periódico de la época; en
estos casos, el lector hallará el título de esa publicación periódica con la fecha, todo ello entre parénte-
sis inmediatamente después del dato concreto extraído.

Al final de cada entrada el lector encontrará las fuentes utilizadas en la redacción de la voz en cues-
tión. Éstas pueden ser de distinto tipo, a saber: referencias bibliográficas; documentación archivística
(abreviatura del archivo, seguido de la serie, número de legajo y expediente, en su caso) y publicacio-
nes periódicas; en este caso el lector debe tener presente que si el título del periódico ha sido citado en
el texto, donde como ya hemos apuntado anteriormente irá entre paréntesis y acompañado de la fecha,
a pie de voz sólo constará el título seguido de «cit.»; en cambio, si ese periódico no ha sido menciona-
do en el cuerpo del texto, será a pie de voz donde se cite a modo completo, es decir, con la fecha. 

Para cerrar la voz, en los casos que así lo requieran, el lector encontrará un nombre propio. Esto
significará que o bien esa persona es el autor de esa entrada, o bien, como así se especificará, que ha
aportado datos al autor del Diccionario que han sido necesarios para su redacción. Cuando no aparez-
ca nombre alguno, se ha de entender que el autor de la voz es el del Diccionario.

Todas las fuentes utilizadas para la elaboración de las voces son recopiladas al final del Dicciona-

rio. Así, el apartado dedicado a las publicaciones periódicas consta de un listado por orden alfabético
de los títulos seguido del año que se haya consultado. A veces nos hemos encontrado con dificultades
a la hora de dilucidar si una fuente determinada ha de ser considerada publicación periódica, impreso
u hoja suelta; por ello, rogamos que el lector maneje tanto el apartado dedicado a las publicaciones
periódicas (donde aparecerán los boletines oficiales, periódicos, guías de forasteros, etc.) como el de
bibliografía, pues en ocasiones un título de periódico ha sido asignado al repertorio bibliográfico. Como
quiera que sea, el lector hallará en estos apéndices de fuentes únicamente aquellas que han sido cita-
das a pie de voz; se han hecho contadísimas excepciones a esta regla que afectan al apartado de biblio-
grafía y que responden al criterio del autor de este Diccionario que ha considerado pertinente que figu-
re en la misma una monografía de reciente aparición, aunque no haya dado tiempo para enriquecer, de
manera puntual, una u otra voz y por lo tanto no aparece en el texto de esta obra. Por lo que respecta
al apartado de bibliografía, se presenta por el encabezamiento del autor (si lo hay; en caso contrario,
encabeza el título) al modo anglosajón, ordenado de manera alfabética, apellido y año. En cuanto al
apartado de fuentes documentales, se han establecido las entradas de los archivos y bibliotecas, tanto
nacionales como extranjeras, por orden alfabético, aportando la información precisa que permita al lec-
tor la localización de la serie o fondo citado. Cuestión aparte constituye el listado dedicado a las libre-
rías de viejo de las cuales se cita, a pie de voz, el catálogo correspondiente del que se ha obtenido un
dato relevante sobre el biografiado.

Finalmente nos gustaría advertir al lector de la enorme riqueza temática de este Diccionario y el
DVD que acompaña. No es un diccionario biográfico al uso del que sólo cabe esperar un dato más o
menos certero sobre la vida de un individuo. Nada más lejos de la realidad, pues no sólo es eso, sino que
en este libro se esconden muchos otros libros. Lamentablemente la única manera de ordenar lógica-
mente la información en un diccionario biográfico es a partir de las entradas de sus protagonistas; pero
hay otras muchas entradas en todas y cada una de las voces de este libro, y cada una de éstas consti-
tuye, en sí misma, otras obras de referencia. De manera que el lector acostumbrado al manejo de los
libros y no carente de curiosidad y de intuición (destrezas necesarias a la hora de investigar) se encon-
trará a lo largo de estas páginas con un diccionario de conceptos, puesto que mucha de la información
aquí aportada es tratada respetando y siguiendo los usos de la época; así, el lector tomará contacto con



palabras y significados que ya no son de uso común en nuestros días; o con palabras que aun hoy se
siguen empleando, pero en este libro tienen un significado que ya no es el corriente; o giros del lengua-
je que son de otra época. También podrá esbozar en su mente un esquema del cuadro administrativo e
institucional de la España de 1808-1833, puesto que al tiempo que toma contacto con la trayectoria pro-
fesional de un personaje, conocerá el sistema administrativo, político e institucional de aquel primer ter-
cio del siglo XIX. Tendrá, igualmente, acceso a un repertorio de escritos, autoría del respectivo biogra-
fiado, que al estar contextualizados en la trayectoria vital del personaje en cuestión, adquieren, así, un
significado que es imposible detectar en otro tipo de repertorios.

En definitiva, se invita al lector a que se adentre en esta obra sin limitarse al uso común que se hace
de un diccionario biográfico y a que la utilice siendo consciente de la riquísima temática y de las infini-
tas combinaciones para acceder a los datos que se alojan en estas páginas.
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ACD Archivo del Congreso de los Diputados
AGA Archivo General de la Administración
AGG Archivo General de Guipúzcoa
AGMS Archivo General Militar (Segovia)
AGN Archivo General de Navarra
AGP Archivo General de Palacio (Madrid)
AGS Archivo General de Simancas (Simancas)
AHN Archivo Histórico Nacional (Madrid)
AHPM Archivo Histórico de Protocolos (Madrid)
AMJ Archivo del Ministerio de Justicia (Madrid)
AN Archives Nationales (París)
ANTT Arquivo Nacional da Torre do Tombo (Lisboa) 
APER Archivo de Política Exterior de Rusia (Moscú)
APS American Philosophical Society (Filadelfia) 
ARC Archivo de la Real Chancillería (Valladolid)
AVM Archivo de la Villa (Madrid)

BAE Biblioteca de Autores Españoles
BML British Museum Library (Londres)
BN Biblioteca Nacional
BOE Boletín Oficial del Estado

BUV Biblioteca de la Universidad de Valencia

C. ciudad
cat. catálogo
col. colección

DNB Dictionary of National Biography

doc. documento
Dr. Doctor
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Ed. edición, editor
expte. expediente

FO Foreign Office

h. hacia

leg. legajo

M. Madrid
ML Milicia Local
MN Milicia Nacional
ms. manuscrito

PRO Public Record Office (Londres)

R. O. Real Orden
RAH Real Academia de la Historia
reimp. reimpresión

SHM Servicio Histórico Militar (Madrid)
SUL Southampton University Library (Southampton)

Univ. universidad
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Diccionario biográfico de España
(1808-1833)

De los orígenes del liberalismo
a la reacción absolutista

Alberto Gil Novales
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Abach, José. Comisionado del Crédito Público en
Murcia, 1814. (Gazeta de Murcia, nº XVIII, 2
abril 1814) 

Abacia Urbina de Junquera, Catalina. Miembro
de la Sociedad Económica de Cádiz, 26 marzo
1829. (Acta 1830b)

Abad, Antonio. Eclesiástico, director del Colegio
Mayor de Valencia durante el Trienio, comunero.
(Ruiz Jiménez 2007) 

Abad, Bernardo. Comisario de Guerra, 1812-1821.

Abad, Esteban. Afrancesado, primo de José
Antonio Llorente que, hallándose en Madrid sin
medios económicos, le escribió a su primo, y éste
le colocó en una secretaría. En una carta de
Madrid, 27 mayo 1810, que le fue interceptada,
calculaba que el sueldo no bajaría de 6.000 rea-
les. (Moreno Alonso 1997) 

Abad, Francisco. Guerrillero jefe de una partida
en la Guerra de la Independencia. Diferente, al pa-
recer, de Chaleco. (El Conciso, 24 febrero 1811) 

Abad, Francisco. Comunero de Valdeorras,
Orense. (Ferro 1944)

Abad, Francisco (apellido inseguro). Está presen-
te en la tertulia de La Fontana de Oro, 3 junio 1821.

Abad, Joaquín. Sociedad Patriótica de Zaragoza,
13 abril 1820. Empleado en la Secretaría de
Gobernación, comunero antirrevolucionario fir-
mante del Manifiesto de 28 de febrero de 1823.
(Gil Novales 1975b) 

Abad, Leandro. Sargento primero de la Milicia
Nacional en el término del obispado de Osma,
durante el Trienio. Señalado como comunero.
(Ruiz Jiménez 2007)

Abad, Manuel. Secretario del Tribunal Supremo
de Justicia, 1821-1823.

Abad, fray Mariano. Doctor en Teología, exami-
nador sinodal del obispado de Albarracín, fue
prior del convento de Ntra. Sra. del Rosario,
Orden Predicadores, Alicante. Autor de El espa-

ñol Judas Macabeo. Discurso fúnebre que en

las solemnes exequias celebradas en sufragio

y honras del Excmo. Sr. don Pedro Caro y

Sureda, marqués de la Romana, pronunció en

el día 27 de mayo último, Alicante: 1811; Elegía

en la muerte del marqués de la Romana, reim-
presión, Cádiz, 1811; Don Fernando VII el
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* Entrevista de su Majestad Ferdinando (sic) VII con el duque D’Angoleme, 1823. Madrid, Biblioteca Nacional.



Abad, Ramón
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deseado, religioso y político redentor de Es-

paña, discurso, Orihuela [1814] y de un artículo
comunicado, contra los impíos y ateístas, en El

Censor General, tercera época, nº 25, 12 (i. e. 8)
septiembre 1814. (Palau y Dulcet 1948 y 1990;
El Censor General, cit.)

Abad, Ramón. Cura en Orihuela, diputado suplen-
te a Cortes por Aragón, 1822-1823. (Diputados
1822)

Abad, Remigio. Segundo comandante del bata-
llón de Astorga de la Milicia Nacional Voluntaria,
1823.

Abad, Tomás, alias España (h. 1750 - ?).
Guerrillero, que se distinguió el 1 diciembre
1811 ayudando a Vicente Peñades. Tenía fama
de ser siempre el primero en el ataque. (Gazeta

Extraordinaria de la Junta Superior del

Reino de Valencia, nº 121, 3 diciembre 1811)

Abad, Vicente (? - 1822). Capitán del regimiento
de Numancia, muerto en lucha con la gavilla de
Zaldívar. La Sociedad Patriótica de Regina,
Sevilla, 10 noviembre 1822, le rinde honores.

Abad, Vicente Agustín. Comunero de la merin-
dad nº 3 de Murcia, vinculado a la Torre de
Lorca, durante el Trienio. (Ruiz Jiménez 2007)

Abad, Victoriano. Autor de Ordinario de la

Santa Misa, Madrid, Librería Sanz, 1831, nuevas
ediciones en Barcelona y Madrid, 1841. (Cat.
Subastas Velázquez, 18 octubre 2000; Palau y
Dulcet 1990)

Abad y Anoro, José. Brigadier, gobernador de
Alcántara (Cáceres), 1815-1817 

Abad del Couto. Cf. Troncoso de Lira y Soto-
mayor, Mauricio. 

Abad Díaz, Nicolás. Secretario de la Sociedad
Económica de Palencia, 1820-1823.

Abad y Lasierra. Cf. Abbad y Lasierra. 

Abad de la Lastra, Antonio. Incluido por el
Mensajero de Sevilla en una lista de personas
que entran y salen por las puertas del alcázar,

a sus negocios o diligencias. (Reproducido por
Diario Gaditano, nº 557, 5 abril 1822)

Abad Moreno, Francisco, alias Chaleco (Val-
depeñas, Ciudad Real, 24 abril 1788 - Granada, 21
septiembre 1827). El ataque que los franceses
dirigieron contra Valdepeñas el 6 de junio de 1808
y la muerte de José Abad Moreno y de su madre,
entre otros, que fue su consecuencia, determi-
naron que Francisco Abad Moreno se hiciese
guerrillero, luchando en 1809 a las órdenes del
teniente José Cacho en Villanueva de Bogas
(Toledo), y después el mismo año en la partida
de José Miguel Villalobos en Valdepeñas. El 20 de
febrero de 1810 Francisco Abad Moreno for-
mó su propia guerrilla en Cañada de los frailes,
término de Valdepeñas, con la que ejecutó 78
acciones de guerra. En su oficio de Almoradiel, 4
marzo 1811, comunica el terrible encuentro que,
unido con Francisquete, tuvo la víspera con los
enemigos en Esperillas de Filisterra, cerca de
Consuegra, del que se maravilla cómo pudieron
salir vivos (Gazeta de la Junta-Congreso del

Reino de Valencia, nº 30, 22 marzo 1811). A
finales de septiembre de 1811 atacó en Herencia,
Alcázar y Campo de Criptana, para facilitar la
acción sobre Almagro de Juan Bacas (Gazeta de

la Mancha, cit. en Gazeta de Aragón, nº 86, 26
octubre 1811). Envía un parte a la Junta de La
Mancha, Puertollano, 19 octubre 1811, sobre
la acción de Moral de Calatrava, cerca de
Valdepeñas, ocurrida la víspera (Gazeta de la

Junta Superior del Reino de Valencia, nº 117,
22 noviembre 1811). El 27 de octubre de 1811
salió de Almodóvar (Ciudad Real), en donde
estaba con 400 caballos, para atacar a 10.000
franceses que de Andalucía pasaban a Madrid.
Después intentó también atacar con 200 caballos
a 500 franceses junto a Argamasilla, pero tuvo
que retirarse con orden (Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, nº 111, 8 no-
viembre 1811). La Gazeta de la Provincia de

Burgos dice que el gobernador francés de Úbeda
falsificó una supuesta carta que le habría dirigido
Chaleco, fechada en el campo de honor límite de
Andalucía por su parte septentrional 14 noviembre
1811, en la que promete que no dará cuartel a nin-
guno de los soldados enemigos, aunque se rindan.
Esta promesa, oportunamente difundida por el go-
bernador, tuvo la culpa de la tremenda resistencia
que opusieron los franceses de Úbeda (Gazeta de
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Aragón, nº 17, 8 abril 1812). El general Castaños
le expidió despacho de coronel, que hizo efectivo
el 27 de septiembre de 1812. Fernando VII le dio el
retiro en 1817. Chaleco fue uno de los primeros
en conspirar por la libertad. Sorprendido en su
casa de Madrid, calle del Arco de Santa María, con
tres jefes más, el 3 de marzo de 1820, fue llevado
al cuartel del Pósito, y de allí a Valladolid, donde
se le puso en capilla para ser decapitado. Le
libraron los estudiantes de la Universidad al gri-
to de «Viva la Constitución. Viva nuestro caudillo
el coronel Chaleco», el cual con el nuevo sistema
fue ascendido a brigadier. Nombrado comandan-
te general de La Mancha, combatió las partidas de
absolutistas que por allí surgieron, derrotando y
disolviendo a la del Locho, y disolviendo también
a la de Zaldívar, a quien dio muerte. Chaleco

ingresó en la Comunidad siendo castellano de la
merindad de La Mancha. En Socobos y Hellín
(Albacete), 1823, formó parte de una partida o
columna de resistencia liberal que dirigía Andrés
Eguaguirre. Después capituló en Almedina
(Ciudad Real) ante el coronel duque de Berri. No
obstante se le formó causa por comunero, pero
se acogió a indulto el 1 de mayo de 1824. Su
mujer, María del Sacramento Solana, vecina de
Valdepeñas, había solicitado en 1824 la libertad
de su marido. Poco después Manuel Adame, el

Locho, le acusó de haber asesinado a varias per-
sonas después de una acción en la Venta de
Bienvenida, al parecer falsamente; pero los odios
realistas se impusieron, y los alcaldes Francisco
Molina y Víctor Lorente buscaron testigos falsos,
con la colaboración del abogado Francisco Ja-
lón. Conducido a Granada el regente de la
Chancillería, José Salelles y Palos, le condenó a
muerte. En capilla escribió una carta, publicada
por Eusebio Vasco en 1908. Fue ahorcado y lue-
go decapitado. Según se dice la cabeza fue
expuesta en un madero enfrente de la Venta de
Bienvenida. Chaleco se había casado con María
Muñoz, de la que tuvo cinco hijas, todas de corta
edad en el momento de su muerte. Cf. su retra-
to, grabado por Brandi, en Junta de Iconografía
Nacional: Guerra de la Independencia. Re-

tratos, Madrid, 1908, y AHN, Estado, leg. 5272.
(Vasco 1908 y 1909; Sánchez Romero 2000; El

Miliciano, Madrid, nº 32, 24 agosto 1854, dato
facilitado por Marta Ruiz Jiménez; Gazeta de la

Junta-Congreso del Reino de Valencia, cit.;
Gazeta de La Mancha, cit.; Gazeta de Aragón,

cit; Gazeta de la Junta Superior del Reino

de Valencia, cit.; Gazeta de la Provincia de

Burgos, cit.) 

Abad y Queipo, Manuel (Villapedre, Asturias,
1751 - Santa María de la Sisla, Toledo, 1825).
Siguió la carrera eclesiástica, pasando a Gua-
temala y en 1784 a Michoacán (México), en
donde defendió los derechos de la Iglesia y atacó
la desamortización de Godoy en 1804. No obs-
tante, en sendas representaciones al rey, de 1799
y 1805, proponía reformas sociales que hicieran
imposible la revolución. Regresó a España en
1808, siendo preconizado en 1810 obispo de
Valladolid de Michoacán. De nuevo representó
sobre la situación de Nueva España y el origen
de la revolución (1810), a la que se opuso tenaz-
mente, combatiendo a Hidalgo y a otros insur-
gentes. Su excomunión de Hidalgo fue publicada
en la Gaceta Extraordinaria del Gobierno de

México, 28 septiembre 1810. Sin embargo, toda-
vía insistía en 1813 en que los daños causados
por la revolución tenían que repartirse equitati-
vamente entre deudores y acreedores. En 1814
se le obligó a residir en España, recluyéndole la
Inquisición en un convento. Presentó un informe
al rey, 20 julio 1815, sobre los enemigos que pro-
mueven la independencia de América. Llamado
de R. O. tuvo que presentarse en Madrid el 8 de
enero de 1816, celebrando el 18 y el 21 del mis-
mo mes dos reuniones secretas con S. M., con
minuta de decreto, que contenía el perdón a libe-
rales y afrancesados y sobreseimiento de causas,
extensible todo ello a las provincias de ultramar,
«ya pacificadas o que lo sean en el término de un
mes, y a todos los insurgentes que entreguen las
armas y se sometan». Sólo así, a su juicio, se evi-
tará la separación de las Américas y de España,
y el hundimiento del edificio social. Fue nombra-
do individuo de la Junta Provisional de Madrid (9
marzo 1820), diputado a Cortes por Asturias,
1820-1822, consejero honorario de Estado en
1821 y obispo de Tortosa, electo en 1822. La
reacción de 1823 le condenó a seis años de reclu-
sión en el convento de Santa María de la Sisla
(Toledo), donde murió. (Brown 1947, con publi-
cación de documentos de 1805 y 1813. Otros
documentos de 1816 y de 23 y 24 abril 1820 en
Diario de Barcelona; AHN, Hacienda, leg. 229-
47 (1810); SHM, Colección del fraile, nº 2.202
[doc. de 1811]; Hernández y Dávalos 1877; Latin



American Collection; Bibliotheca Rara 1994;
Alamán 1849; Abad 1813 y 1820; Suárez 1936;
Jiménez Codinach 1991; Ocios de Españoles Emi-

grados, IV, nº 19, octubre 1825, p. 313; Páez 1966)  

Abad de Valdeorras. Cf. Varela.

Abad de Valladares. Cf. Arias Enríquez, Juan
Rosendo.

Abadal, Antonio. Auditor de Guerra en Cataluña,
1818-1828.

Abadal, Ignacio. Impresor de Manresa, 1813-
1823. En 1816 se titula impresor del Gobierno y
del Colegio de los Padres Jesuitas. 

Abadal, José. Auditor de Guerra del séptimo dis-
trito, suspenso en 1823.

Abadía. Uno de los firmantes de la carta dirigida a
Isidoro de Antillón, Cádiz, 5 noviembre 1813, en la
que protestan por el atentado de que fue objeto.
(El Redactor General, nº 884, 15 noviembre 1813) 

Abadía, Alfonso. Está presente en la tertulia de
La Fontana de Oro, 3 junio 1821. 

Abadía, Antonio. Teniente del regimiento de
Infantería de Trujillo. En enero de 1809 se tenían
noticias de que se encontraba en Sevilla y se orde-
nó su prisión, acusado de ser uno de los autores
de los asesinatos cometidos en Badajoz el 16 de di-
ciembre de 1808. (AHN, Estado, leg. 30 E, doc. 68)

Abadía, Ignacio (Zaragoza, 1750 - ?). Autor de
Resumen sacado del inventario general histó-

rico que se hizo en el año de 1793 de los arne-

ses antiguos, armas blancas y de fuego, con

otros efectos de la Real Armería, Madrid, 1793.
Contador general de Maestrazgos de las Órdenes
Militares en 1807. Ministro honorario de Consejo
de Hacienda, 1807-1820, gran cruz de Carlos III,
veedor de las Reales Caballerizas, miembro de la
Asamblea Suprema de la Orden de Carlos III has-
ta 1826, fecha de su probable fallecimiento.
(Aguilar Piñal 1981) 

Abadía, Juan. Teniente del regimiento de In-
fantería de Trujillo. Tenido como uno de los cóm-
plices de los sucesos del 16 de diciembre de

1808 en Badajoz, se acordó su arresto. (AHN,
Estado, leg. 31 B, doc. 14)

Abadía, Ramón. Segundo comandante del bata-
llón ligero de Huesca, en 1823, de la Milicia
Nacional Activa.

Abadía Como, Francisco Javier (Barcelona,
h. 1770 - ?). Ingresó como cadete en el regimien-
to de Infantería de Toledo el 5 de septiembre de
1785. Dice haber pasado tres años en Ceuta,
ocho en Melilla y haber tomado parte en la gue-
rra de 1793, en la que fue hecho prisionero, en
1794, hasta la firma de la paz. Fue secretario de
Godoy, en relación con cuestiones de África y
otras. Estuvo en la guerra de las Naranjas, 1801,
y en la Guerra de la Independencia. Brigadier el
8 de agosto de 1808, mariscal de campo el 18
de septiembre de 1808. A la vez que al conde de
Cartaojal, y a otros, denunciado por la Junta
Superior de Granada y por la de Defensa de La
Carolina, lo mismo que al mariscal de campo
Tomás Moreno, fue apartado del mando del ejér-
cito de La Mancha y se le formó causa por la
acción de Ciudad Real y retirada del Viso, pero el
10 de marzo de 1810 se le declaró libre de cargos
y ordenó su puesta en libertad. El 16 de agosto
de 1811 se hizo cargo del mando del Sexto Ejér-
cito. El 18 envía desde Astorga un parte sobre el
ataque y ocupación de Almendra (Zamora), que
tuvo lugar el mismo 16 (Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, nº 85, 27 sep-
tiembre 1811; Gazeta de Aragón, nº 78, 28
septiembre 1811). Su parte a la Junta de Galicia,
Molina Seca, 31 agosto 1811, en Gaceta Ex-

traordinaria de La Coruña, 2 septiembre,
reproducido en El Conciso, 18 septiembre 1811.
La Junta de Galicia no simpatizaba con él. El 29
de febrero de 1812 la junta dirigió un oficio al
Consejo de Regencia (publicado por Martínez
Salazar 1892), en el que califica de desgracia
para Galicia el nombramiento de Abadía. Entre
los cargos que le hace está el de vender los efec-
tos del soldado, contribuyendo así a la miseria de
éste. Ministro de la Guerra, 23 junio 1812. En
febrero de 1813 se ocupó de los cuerpos destina-
dos a ultramar, y el 31 de julio del mismo año se
le nombró jefe-inspector del campamento de 3.000
hombres que se estableció en la Isla de León
para auxiliar los puntos insurreccionales de
América (sic). Inspector general de Tropas

Abad de Valdeorras
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Veteranas y de Milicias de América, 14 de octu-
bre de 1814. Teniente general, 25 marzo 1815.
Gran cruz de Isabel la Católica, 1815. Según
Lardizábal, el 26 de agosto de 1815, a propues-
ta de Abadía y ante la situación de pobreza,
concedió franquicias a Puerto Rico. El propio
Lardizábal le envió en 1815 una carta reservadí-
sima, sobre los asuntos de América, que Abadía
envió con comentarios agravantes a su hermano
Pedro, residente en Lima, para que le sirviese de
aviso en sus especulaciones mercantiles. La carta
cayó en manos de los insurgentes de Cartagena, y
se hicieron de ella infinitos ejemplares. Así pudie-
ron enterarse los españoles de que la única espe-
ranza, para que la nave del Estado no zozobrase,
radicaba en la venida de la pilota del Brasil, una
joven de 16 años (María Isabel de Braganza) des-
tinada a casarse con el rey Fernando (Vadillo
1836). De cuartel en Alicante en 1816-1820.
Formó parte de la Junta de Indias en 1816. Mala
fama entre los liberales del Trienio, en el que ocu-
pó el cargo de jefe político de Murcia. Después de
cesar en este puesto, los editores del Diario

Gaditano, 14 mayo 1822, le atribuyen que había
sacado un periódico bajo los auspicios de la
Sociedad del Anillo (Diario Gaditano, nº 599, 16
mayo 1822). El 22 de agosto de 1823 es arrestado
en Málaga y conducido a un pontón, y de allí por
orden de Riego extrañado de España con direc-
ción a Tánger, pero tuvo la suerte de encontrar a
un guardacostas que le rescató. Comandante
general de Campo de Gibraltar, 26 octubre 1832, ca-
pitán general de Granada, 15 diciembre 1832. Des-
tinado a Madrid, 20 noviembre 1833, para poder
utilizar sus conocimientos en el Ministerio de la
Guerra. Miembro del Consejo de España e Indias,
24 marzo 1834. Dimite y se le acepta la dimisión
el 4 de octubre de 1834. Rafael Salillas habla de él
como un penitenciario, si no se trata de un homó-
nimo. (AHN, Estado, leg. 45; AGMS; Riaño 1973;
Pardo González 1911; Diario Mercantil de

Cádiz, 22 marzo 1810; El Conciso, cit.; Martínez
Salazar 1892 y 1953; El Redactor General, nº 376,
24 junio 1812; El Rayo Cartagenero, nº 1, 1822;
Salillas 1918; Diario Gaditano, cit.; Gazeta de

Aragón, cit.; Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, cit.)

Abadía Como, Pedro. Residente en Lima, herma-
no de Francisco Javier. Éste le envió en 1815 una
carta reservada de Miguel de Lardizábal sobre

los asuntos de América (preconizaba la venida
de María Isabel de Braganza), que se hizo públi-
ca con gran escándalo. (Vadillo 1836)

Abadie, José. Canónigo lectoral de Lorca, que
cantó la misa del 19 de mayo de 1814 en acción
de gracias por los decretos del día 4. (Gazeta de

Murcia, nº 38, 11 junio 1814) 

Abajo, Carlos María de. Ingeniero segundo de la
Armada, con destino en El Ferrol, de 1819 a
1822. Capitán de fragata en 1823.

Abajo y Manzano, José. Oficial de la Tesorería
General. En La Carolina, huido de Madrid, el
comandante Francisco Venegas le concede pasa-
porte para Córdoba, 9 septiembre 1809. (AHN,
Estado, leg. 49 B, doc. 268)

Abalia. Uno de los firmantes de la carta dirigida
a Isidoro de Antillón, Cádiz, 5 noviembre 1813,
en la que protestan por el atentado de que fue
objeto. (El Redactor General, nº 884, 15 noviem-
bre 1813) 

Abalitos. Jefe de una partida absolutista que en
el Trienio operaba en la baja Extremadura.
(Flores del Manzano 2002)

Aballe, Antonio. Cf. Avalle, Manuel María. 

Abanto, Martín. Albéitar de Zaragoza, que se
distinguió en el primer y en el segundo sitio de
Zaragoza, especialmente el 4 de agosto de 1808,
día en que fue herido en la cabeza. Después de la
guerra siguió ejerciendo su profesión, y fue ins-
pector de mercados. (La Sala Valdés 1908) 

Abarca, conde de. Gran cruz de Isabel la Cató-
lica, 1815. Figura hasta 1818. 

Abarca, Francisco. Asturiano, inquisidor apostó-
lico de Lima, 1781, su decano después, ya jubila-
do en 1816, consejero honorario de la Suprema
Inquisición. Gran cruz de Carlos III. En 1820
ministro honorario del Consejo y Cámara de
Indias. (Mendiburu 1874) 

Abarca, Roque. Brigadier, presidente de la
Audiencia de Guadalajara en Nueva España,
1809. (AHN, Estado, leg. 29 G)
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Abarca y Blaque, Joaquín (Huesca, 1780 - Lanzo,
Turín, 1844). Estudió filosofía y se graduó de doc-
tor en Derecho Civil y Canónico en la Universidad
de Huesca (al parecer), trasladándose luego a
Madrid a estudiar Jurisprudencia y a recibirse de
abogado. Ejerció en Huesca, logrando una cátedra
de Derecho Civil y el cargo de procurador general
cerca de la corte eclesiástica. Canónigo doctoral
en la catedral de Tarazona, 1804 (no figura sin
embargo en la Guía del Estado Eclesiástico

Seglar y Regular de España de 1805, en la que
el doctoral es Francisco Antonio Sostoa). Fue
encarcelado en 1808 por los franceses en
Zaragoza, distinguiéndose ya entonces por sus
opiniones antiliberales. En la Guía del Estado

Eclesiástico Seglar y Regular de España de
1820 figura como canónigo doctoral, juez y exa-
minador sinodal y de cruz, siempre en Tarazona.
Cuando en 1822 el Gobierno desterró al obispo
de esta diócesis, el capítulo eligió a Abarca para
dirigirla, pero por sus opiniones tuvo que esca-
par a Francia, donde permaneció hasta la caída
del sistema constitucional. Amigo y protegido
de Calomarde. El 27 de septiembre de 1824
Fernando VII le nombró obispo de León, y a los
pocos meses le hizo consejero de Estado. Ya en
1832 aparece su nombre involucrado en los
sucesos de León, precursores del comienzo de
la guerra carlista. A finales de octubre de 1832
el Gobierno le hizo volver a su diócesis de don-
de se fugó el 18 de enero de 1833, trasladándo-
se a Portugal. Pasó al Cuartel General de Don
Carlos, quien le nombró ministro universal.
Durante la guerra carlista prestó grandes servi-
cios a la causa, tanto en Francia como en
Inglaterra. En 1836 los franceses estuvieron a
punto de detenerle, pero pudo llegar a las Pro-
vincias Vascongadas. El mismo año Gregorio
XVI le confirió jurisdicción sobre los sacerdotes
y religiosos incomunicados, por motivos religio-
sos, de sus ordinarios. El 16 de febrero los libe-
rales le condenaron a muerte en rebeldía,
aunque en caso de ser habido tendría que ser
oído: circunstancia que impugnó el fiscal José
Alonso sin éxito. En 1839, enemistado Abarca
con Maroto, se vio obligado a emigrar de nuevo.
Cuando don Carlos también se exilió se reunió
con él. (Panorama Español. Crónica Con-

temporánea, Madrid, 1842, I, entre p. 74 y 75;
Pirala 2005; Páez 1966; Guía del Estado

Eclesiástico Seglar y Regular de España, cit.) 

Abarca y Guerra, Domingo. Coronel de Infan-
tería, batallón de Lampa (Perú), 1815-1816.

Abargues, Joaquín. Diputado por Valencia en las
Cortes de 1813-1814, autor de A la nación espa-

ñola, 1813, manifiesto mandado retirar en 1815.
En un artículo comunicado fechado en Madrid, 29
enero 1814, y publicado en El Universal, nº 32, 1
febrero 1814, propone que el Congreso nombre
sabios que se encarguen de redactar un periódico
que dirija la opinión hacia la prosperidad nacional,
«combatiendo toda opinión religiosa o política que
la entorpezca». Propone también traducir obras
de Derecho Público Natural y de legislación, y pre-
parar los trabajos para la historia de la revolución
española. Procurador por Alicante en las legislatu-
ras de 1834-1835 y 1836, diputado por la misma a
las Constituyentes de 1836-1837 y en las de 1837-
1838, también por la misma, senador electivo, juró
el 23 de abril de 1841. Fue mendizabalista a ultran-
za, al decir de Caballero. (Palau y Dulcet 1990; El

Universal, cit.; Moratilla 1880; Caballero 1836;
Páez 1966)

Abargues, José. Vocal de la nueva Junta de
Valencia, 20 octubre 1810. (Gazeta Extraor-

dinaria de Valencia, 25 octubre 1810)

Abarrategui, Francisco Javier de. Recibió la
Orden Real de España, 2 julio 1811. (Gazeta de

Madrid del 2 de agosto; Ceballos-Escalera 1997)

Abarrategui, Juan Agustín de. Magistrado de la
Chancillería de Granada de 1815 a 1829. 

Abarrategui, Manuel. Recibió la Orden Real de
España, 4 mayo 1811. (Gazeta de Madrid del
18; Ceballos-Escalera 1997)

Abarrategui, Santiago. Comisario ordenador
honorario de ejército desde 1800 hasta 1823. 

Abás, Agustín. Regidor del Ayuntamiento de
Valencia, uno de los que firman la negativa de la
ciudad a rendirse, Valencia, 8 marzo 1810, en res-
puesta al oficio que habían recibido de Suchet.
(Gazeta de Valencia, nº 80, 13 marzo 1810)

Abascal, Alejandro. Sargento mayor de Infan-
tería en el regimiento Aragón de Jauja, 1815-
1816. 

Abarca y Blaque, Joaquín
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Abascal, Fernando María. Tesorero honorario de
ejército desde 1817 hasta 1823.

Abascal, José. Vecino de la ciudad de San
Salvador de Guatemala, que en 1809 donó al rey
500 pesos. (AHN, Estado, leg. 32, doc. 1)

Abascal, José Fernando. Cf. Abascal y Sousa,
José Fernando.

Abascal, Juan (1784 - ?). Empieza su carrera
administrativa en 1806, al ser nombrado inter-
ventor de Correos de El Burgo de Osma. Al año
siguiente pasa a oficial de la Administración en
Córdoba. Durante la Guerra de la Independencia
el Gobierno le encarga de vigilar los movimientos
del enemigo, o por lo menos eso pretenderá él.
En 1814 le atacan los serviles y tiene que aban-
donar Córdoba, pero vuelve poco después a la
ciudad. Es nombrado administrador de Correos
en Granada, con 18.000 reales de sueldo, el triple
de lo que cobraba en 1807. En 1816 aparece en
la conspiración masónica de Granada, por lo que
es apresado al año siguiente. Trasladado el 6 de
febrero de 1818 a los calabozos de la Inquisición,
permanece en ellos hasta que lo libera la revolu-
ción de 1820, en total 25 meses. No obstante, en
la Inquisición lo protegió el alcalde de Granada,
Jaime Rostán, acaso según una no demasiado
clara alusión de Carlos Beramendi porque se
espontaneó, es decir, que accedió a delatar. Fue
nombrado comisario ordenador honorario de
ejército (1819), distinción que conservó durante
el Trienio. En 1820 sirvió en la Milicia Nacional
de Caballería, y en junio de 1821 fue nombrado
administrador principal de Correos de Valencia,
con 20.000 reales de sueldo. El 25 de marzo de
1823 fue nombrado jefe político de Valencia,
pero ya debía actuar como tal unos días antes,
pues en la noche del 23 al 24 de marzo de 1823
ordenó el allanamiento de la casa de Francisco
Javier Cornel y Ferraz. Ante la invasión francesa,
capituló en Cartagena, yendo por Marsella hasta
Alençon, en donde residió hasta 1829. Protegido
por Lafayette, se trasladó a Aire, en Las Landas,
y de allí a Pau, en donde le cogió la revolución de
1830. Regresó a España en 1834, y llegó a Madrid
el 28 de agosto. En enero de 1835 fue nombrado
administrador principal de Correos de Bar-
celona, con 22.000 reales, puesto para el que ya
había sido destinado en 1823, con 30.000 reales,

pero no pudo entonces ocuparlo. Vicepresidente
en 1835 de las dos juntas de Barcelona, la con-
sultiva y la gubernativa, fue uno de los dos comi-
sionados por la junta (el otro fue Manuel Planas)
en octubre de 1835 para frenar la revolución an-
daluza y desviar el ejército del conde de las
Navas hacia Aragón y Cataluña, es decir, a com-
batir el carlismo. Consta que actuaba entonces
con temor al pueblo. Nombrado después admi-
nistrador del Correo General de Madrid, fue exo-
nerado el 31 de diciembre de 1837, y entonces
escribió el Manifiesto, Madrid, 1838, que nos ha
servido para reconstruir su biografía. (Abascal
1838; Gil Novales 1986a y 1975b: voz «Be-
ramendi»; AGMS, expte. Cornel; Panorama

Español. Crónica Contemporánea, Madrid,
1845, III, p. 62; Guillén Gómez 2005) 

Abascal, Lorenzo. Vicecónsul de España en
Bayona (Francia) de 1820 a 1823.

Abascal, Telesforo. Cónsul o vicecónsul de
España en Cette (Francia) en 1821-1823 (figura
como cónsul en 1821-1823 y como vicecónsul en
1823).

Abascal y Sousa, José Fernando, marqués de la

Concordia (Oviedo, 3 junio 1743 - Madrid, 31
julio 1821). Después de estudiar en Oviedo, en
1762 ingresó de cadete en el regimiento de Ma-
llorca. Pasó después a la Academia Militar de
Barcelona, ascendió a subteniente en el regi-
miento de Toledo, con el que se embarcó en 1767
con destino a Puerto Rico. De regreso, participó
en la expedición de Argel, 1775. Pasó al Río de la
Plata con Pedro Cevallos, se halló en la toma
de Santa Catalina y Colonia del Sacramento, 
y regresó a España en 1777. Tercer viaje a
América en 1781, para tomar parte en una expe-
dición que se preparaba en Guarico (Santo
Domingo), pero que no llegó a tener efecto.
Trabajó en España en cuestiones de economía y
táctica militar, y ascendió sucesivamente a coro-
nel y brigadier. Se casó con J. Ascencio, con la
que tuvo una hija, Ramona, esposa en 1815 del
brigadier Juan Manuel Pereira. Teniente de rey
en Cuba, 1797, comandante general e intenden-
te de Nueva Galicia (México), 1799. Mariscal de
campo y virrey del Río de la Plata, 1804, pero
antes de que tomase posesión fue nombrado
subinspector de Artillería de Lima, y virrey del
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Perú, 10 noviembre 1804. Para entonces ya era
viudo. Hecho prisionero por los ingleses, fue lle-
vado a Lisboa, desde donde se trasladó a Río de
Janeiro y Buenos Aires, y prosiguió viaje por tie-
rra, haciendo su entrada pública en Lima el 20
agosto 1806. Fue un virrey «ilustrado», que tomó
también medidas para la defensa del Río de la
Plata frente a las invasiones inglesas. Publicó
Discurso... en 20 [de noviembre] en que dio

principio el Tribunal del Almirantazgo, Lima,
1807, creó en 1808 el Colegio de Abogados de
Lima, y con el Oficio del Virrey del Perú sobre

un Colegio de Medicina en esta ciudad, Lima,
1808, fundó el colegio que se llamó de San
Fernando: en su creación le ayudó el protomédi-
co Hipólito Unanue. Logró la erección de un pan-
teón general en contra de la vieja costumbre de
enterrar los cadáveres en las iglesias (la Junta
Central aprobó el panteón el 6 de junio de 1809).
El 29 de mayo de 1810 se celebraron en el Colegio
de Medicina los primeros exámenes de Anatomía,
Fisiología y Zoología. Ante los sucesos españoles
de 1808 adoptó el partido de reconocer a
Fernando VII frente a Carlos IV, y no aceptar la
cesión de la Corona en favor de Napoleón y de
José I. Su proclama, sin fecha, al pueblo peruano
y a todos los españoles americanos, en la que
dice confiar en la lealtad entre españoles y ame-
ricanos, en la gloria de la madre patria y de sus
hijos de América, frente a los discordantes que
empiezan a dejarse notar, se publica en Diario

Mercantil de Cádiz, 1 marzo 1810. También en
1810 dio un Manifiesto contra las instruccio-

nes dadas por el emperador de los franceses a

sus emisarios, destinados a intentar la sub-

versión de las Américas. Durante la Guerra de
la Independencia consiguió enviar grandes canti-
dades de dinero a la península, para lo que recu-
rrió a donativos voluntarios, contribuciones
forzosas y empréstitos. Se convirtió en el gran
defensor del poder español en América del Sur,
en Quito, Alto Perú, Chile e incluso Buenos
Aires. Teniente general, 1809. Gran cruz de
Carlos III, 10 septiembre 1811. En su lucha se
ganó el calificativo de «incansable». Su despotis-
mo contra toda clase de opinión libre dio lugar a
que fuese denunciado en las Cortes españolas. Ma-
riano Rivero, diputado suplente por Arequipa, le
ataca el 1 de marzo de 1813, y lo mismo hizo el
Tribuno del Pueblo Español, en su número 63.
Sale a su defensa «El defensor de la verdad», El

Redactor General, nº 752, 6 julio 1813. B. V. en
El Redactor General, nº 755, agradece la defen-
sa en nombre de Abascal. Gran cruz de Isabel la
Católica, 1815. El 7 de julio de 1816 cesó en el
virreinato al ser sustituido por Joaquín de la
Pezuela. Ascendido a capitán general, fue designa-
do miembro del Consejo y Cámara de Guerra.
Publicó Breves observaciones sobre el suple-

mento de la Gaceta de Madrid de 26 octubre

1830, o necrología del teniente general D.

Joaquín de la Pezuela, Sevilla, 1830. Su
Memoria de Gobierno fue publicada por Vicente
Rodríguez Casado y José Antonio Calderón Qui-
jano, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Ame-
ricanos, 1944, 2 vols. (Diario Mercantil de Cádiz,
cit.; Tribuno del Pueblo Español, cit.; El Redactor

General, cit.; Mendiburu 1874; Diccionario Historia
1968; Palau y Dulcet 1948 y 1990) 

Abat Sandoval y Cotes, Manuel María, marqués

de Montenuevo. Hijo de Fernando Antonio Abat
y Sandoval, marqués de Montenuevo, y de
Teresa de Cotes y Sello, heredó el título en 1791.
En 1801 solicita licencia para casarse con
Manuela Barnuevo Abat. Diputado por La Man-
cha a las Cortes ordinarias de 1813-1814. (Ca-
tálogo Títulos 1951; Lista Diputados 1813)

Abate, Juan Vicente del. Vicecónsul de España
en Galípoli (Italia) en 1820-1822. 

Abaure, José. Cf. Abaurre, José. 

Abaurre, Antonio. Comisionado en la corte para
recibir donativos en favor del ejército. (Gazeta

de Madrid, nº 126, 20 septiembre 1808) 

Abaurre, José. Garzón tercer escuadrón, plana
mayor del ejército en 1818-1820.

Abaurre y Labayru, Francisco. Oficial mayor de
la Contaduría de Ejército y Hacienda de Fili-
pinas, autor de Poema en verso heroico. Re-

copilación de noticias extraídas de gacetas

inglesas, en contraposición de los falsos y

artificiosos boletines venidos de la isla de

Francia, Manila, 1809. (Retana 1897) 

Abaurrea, Joaquín. Comisario ordenador, 1809,
intendente de provincia graduado en 1811, e inte-
rino del ejército de Mallorca e islas, ya cesado en

Abat Sandoval y Cotes, Manuel María
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abril de 1813, contra el que se dirige un artículo
satírico de un supuesto Crisanto Cucufate, en La

Antorcha, nº 7, Palma, 1813. Se le acusa de
haber pagado los haberes en especie. De 1815 a
1820 contador de ejército de Cataluña. Debió
fallecer entonces, porque en 1821 ya no figura,
ni siquiera entre los jubilados. (AHN, Estado,
leg. 6 A; La Antorcha, cit.)

Abbad y Lasierra, Íñigo Agustín (Estadilla,
Huesca, 19 abril 1745 - Ribarroja, Valencia, 13
octubre 1813). Hijo de Francisco Abbad y de
María Teresa Lasierra, hermano menor del his-
toriador Manuel Abbad y Lasierra, estudió Fi-
losofía en la Universidad de Zaragoza, se hizo
benedictino en el monasterio de Nájera y prosi-
guió el estudio de la Filosofía en el Colegio de San
Juan del Poyo (Pontevedra). En la Universidad
de Irache cursó Teología y Derecho Canónico,
graduándose de maestro en Artes y de doctor en
Teología y en Cánones. En 1775 el nuevo obispo
de Puerto Rico, fray Manuel Jiménez y Pérez, lo
nombró su confesor y secretario de la diócesis, y
lo llevó consigo. La diócesis de Puerto Rico incluía,
además de la isla, las de Trinidad y Margarita,
y en Tierra Firme, las provincias de Cumaná,
Orinoco y Nueva Barcelona. La visita obligada de
tan extensa diócesis y sus propias aficiones de
humanista dieron a Abbad una gran experiencia
americana. Vuelto a España en 1786, publica
inmediatamente la Historia geográfica, civil y

natural de la isla de San Juan Bautista de

Puerto Rico, Madrid, 1788 (escrita en 1782),
con nuevas ediciones en Puerto Rico, 1831 y
1866, y Madrid, 1886, y de nuevo en Aranjuez,
Colección Antilia, 2002. Autor también de
Relación del descubrimiento, conquista y

población de las provincias y costas de la

Florida, escrita en 1785, y publicada en Madrid,
1885 (la obra se vendió al peso, por lo que sólo
se conoce un ejemplar). Se ha publicado también
recientemente el Diario del viaje a América,
edición de José María Sánchez Molledo y Juan
José Nieto Callén, Madrid, 2003. El inquisidor
general le dio la cruz de calificador de la supre-
ma congregación benedictina, fue nombrado
abad mitrado de San Pedro Besalú (Gerona), y
en febrero de 1790 obispo de Barbastro, en cuya
ciudad hizo su entrada pública el 17 de octubre
de 1790. En 1808 fue patriota, dando una pastoral
en este sentido en Castejón del Puente, 30 mayo

1808 (publicada en Diario Mercantil de Cádiz,
nº 222 y 223, 17 y 18 agosto 1808, y por Baso
Andreu). Después del motín de Barbastro de 13
junio de 1808 se ausentó de la ciudad, a la que ya
no volvió. Consultado por la Junta Central sobre
la futura Constitución, elaboró un informe,
fechado en Villa del Rey, 22 agosto 1809 (publi-
cado por Artola), en el que se inclinaba por
el derecho del pueblo español a darse una
Constitución, que fuese la restauración de la
antigua representación política española, con
lectura «inglesa», separación de poderes y tres
brazos, todo ello sobre una base cristiana. En
mayo de 1813, desde Alicante, felicitó al Congreso
por la abolición de la Inquisición. Su representa-
ción en este sentido se leyó en las Cortes, y fue
publicada con el título de Copia de la represen-

tación del M. R. obispo de Barbastro, leída en

el Soberano Congreso, dando gracias por la

abolición del tribunal de la Inquisición, Cá-
diz, 1813. Abatido y enfermo se refugió en tierras
valencianas, donde le sorprendió la muerte. (Dia-

rio Mercantil de Cádiz, cit.; Baso 1993; Arca-
razo 1994; Palau y Dulcet 1948; Artola 1959;
Copia, cit.; cat. 64 Hesperia, 2005)

Abbé, barón Louis-Jean-Nicolas (1764-1834).
Sargento, 1 febrero 1789, hace las guerras de
la Revolución, capitán, 13 diciembre 1798.
Ayudante de campo del general Leclerc, 29 agos-
to 1799, le sigue al ejército del Rhin, 1800, al de
observación del Midi, 1801, y a Santo Domingo,
1801-1802, en donde es nombrado jefe de briga-
da, 21 mayo 1802. Pasa al ejército de Italia, 1805,
y al de Nápoles, 1806-1809. General de brigada,
1 marzo 1807, derrota el día 27 a los anglo-sici-
lianos en Mileto. Se le envía a España el 3 de ene-
ro de 1810, a las órdenes de Suchet. Una carta
suya, Teruel, 30 enero 1811, y un fragmento de
otra, ambas al coronel Saint-Cyr, jefe del Estado
Mayor del Tercer Cuerpo, en Zaragoza, sobre la
situación militar en el Bajo Aragón, se publican
en Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, nº 20, 15 febrero 1811. General de di-
visión, 31 julio 1811. Gobernador francés de Na-
varra, destruyó varios pueblos del valle de Roncal
(Alexander 1985; El Redactor General, nº 908,
9 diciembre 1813). Después de la batalla de
Vitoria regresó a Francia, sirviendo en los ejérci-
tos del Midi y de los Pirineos. En los Cien Días
se unió al emperador. (Tulard 1987; Gazeta

35

Abbé, barón Louis-Jean-Nicolas



de la Junta-Congreso del Reino de Valencia,

cit.; El Redactor General, cit.)

Abdecader, Hachi. Marroquí preso en Cádiz, lo
mismo que Hamel Ben el Cherif y Mohamed
Bentoya, por orden de José Ruano, sin que le
valiese la intercesión del abogado Joaquín
Pardiñas de Soto. (El Redactor General, nº 299,
8 abril 1812, seguido por El Conciso, 9 abril
1812) 

Abecia, José. Agregado a las tropas de Espoz y
Mina, persiguió en 1813 al general Claussel,
cuando éste todavía no conocía el resultado de la
batalla de Vitoria. El brigadier Durán le ordenó
entrar en Zaragoza el 8 de  julio de 1813 para evi-
tar excesos. Comandante del regimiento de Húsa-
res de Iberia, 1815-1818. (Rodríguez-Solís 1895) 

Abella. Librero de Zaragoza, con tienda en la
calle de la Platería, en 1810, bajo la ocupación
francesa. (Gazeta Nacional de Zaragoza, nº 77,
26 agosto 1810) 

Abella, José. Formó parte de la Tertulia Patrió-
tica de Barcelona, 1822. Probablemente es Abella
Estrada.

Abella, Juan Manuel. Traductor de la tercera
edición francesa de Manual de Química re-

creativa, Zaragoza, 1831. (Palau y Dulcet 1948
y 1990) 

Abella, Manuel de (Zaragoza - ?). Académico de
la Historia, autor de Noticia y plan de un viaje

para reconocer archivos y formar la colec-

ción diplomática de España, Madrid, 1795. En
1796 encargó copias de manuscritos y códices de
la Real Biblioteca para incorporarlas a la suya.
En colaboración con Joaquín Traggia preparó el
Índice de la colección de manuscritos perte-

necientes a la Historia de Indias que escribía

D. Juan Baptista Muñoz y por su muerte se

han hallado en su librería, formada por real

orden, manuscrito, Madrid, 12 agosto 1799. Censor
en 1800 del Seminario de Nobles de Madrid. En
colaboración con Traggia redactó las partes de
Navarra y de Guipúzcoa en el Diccionario geo-

gráfico-histórico de España por la Academia
de la Historia, Madrid, 1802. Oficial de la prime-
ra Secretaría de Estado, enviado a Londres, le

trajo a la Isla de León la Junta Central, 21 enero
1810, para que fuese uno de los secretarios de la
Comisión de Cortes. En su viaje a Londres llevó
muchos papeles del antiguo gobierno, que lue-
go se echaron de menos. Había sido propuesto
para redactar El Español, en Londres, junto
con Blanco White, pero poniendo el periódico a
las órdenes de la Regencia. A Blanco no le gus-
tó la idea, y además el 28 de abril de 1810
Antillón le escribió previniéndole contra Abella.
Éste, en definitiva, no pudo participar en El

Español. Diputado por Aragón a las Cortes
ordinarias de 1813-1814 (Gazeta Nacional de

Zaragoza bajo el Gobierno de la Regencia

de las Españas, nº 36, 30 octubre 1813). Se co-
noce de él una traducción, hecha por Juan
Francisco Masdeu, de uno de sus discursos aca-
démicos: Discorso della Reale Accademia

Matritense della Storia al desiderato Re Don

Ferdinando VII. Nel di Lui felice ritorno

all’Augusto trono delle Spagne, Madrid, 1815.
(Palau y Dulcet 1948; Aguilar Piñal 1981;
Alonso Garcés 2006; La Parra 2002; Simón Díaz
1959; Jovellanos 1963; AHN, Estado, leg. 5 D,
doc. 22; Durán López 2005; Gazeta Nacional

de Zaragoza bajo el Gobierno de la Regencia

de las Españas, cit.)

Abella, Manuel María. Cura de Tuy, miembro
de la Junta Apostólica de Viana do Minho
(Portugal), agosto de 1820. (Gil Novales 1975b)

Abella Estrada, José (Oviedo, 1781 - h. 1835).
Abogado, juez segundo de Oviedo, nombrado por
concordia de su ayuntamiento el 1 de enero de
1808. Administrador de Hospitales Militares del
ejército de Asturias, agosto 1808, que pasó a
Vizcaya. Comisario de Guerra, 7 junio 1809. El 7
de junio de 1820 solicita permiso para casarse
con Marcelina de Erro. Hijos de ambos fueron
Juan y Marcos Abella y Erro. A partir de 1829
perteneció a la Guardia Real. Comisario ordena-
dor, 29 agosto 1833. En 1834, comisario de Gue-
rra honorario. (AGMS)

Abella Fuertes, Pablo. Sargento mayor del regi-
miento de Caballería de Chancay, 1815-1816.

Abellán, Esteban. Capitán retirado y jefe princi-
pal de la defensa de Lebrilla, 1809. (AHN,
Estado, leg. 15, doc. 7) 

Abdecader, Hachi
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Abello, Vicente (La Habana, ? - ?). Entró en el
Ejército de cadete. Participó en la expedición
de Panzacola, en la que le cogió una tormenta de
cinco días; estuvo treinta meses destacado en
Melilla, donde fue herido gravemente por la
explosión de un repuesto de pólvora. Después se
halló en los terremotos y sitio de Orán y en la
guerra contra la República Francesa, en el
Rosellón, de la que sacó en cinco acciones cinco
balazos y algunas cuchilladas. Se sabe que fue
delatado a la Inquisición por intercambiar libros
con el cirujano francés Cortó, uno de ellos de
Rosó (Rousseau). Sólo se le ocupó el Pastor

Fido, de Batista Guarino, publicado en 1602, y
un título en inglés. Según se alega Cortó y él se
habrían refugiado en Málaga, bajo protección
francesa (acaso esto tiene que ver con su inme-
diata actuación en la ciudad). En 1808 la Junta
de Granada le encargó que saliese a interceptar
el paso de las tropas de Dupont. Ocupó Jaén,
libró la acción del 1 de julio de 1808, y la del 3,
concurriendo después a las batallas de Mengíbar
y Bailén, 16 y 19 julio 1808. Creó los regimientos
de Alcalá y Vélez-Málaga de Infantería de línea,
de los que fue coronel vivo y efectivo. El 24 de
enero de 1810 el pueblo de Málaga le aclamó
capitán general, y a pesar de no haberlo buscado,
supo cumplir, pero de aquí van a arrancar todas
sus desdichas. La interpretación afrancesada de
estos sucesos dice que un grupo de frailes y abo-
gados, con instigación inglesa, quitó a la antigua
junta, y dándose los títulos de presidente,
tenientes generales y mariscales de campo,
lograron que volviesen a tomar las armas algunos
millares de paisanos, con numerosa artillería.
Siempre sin dar su nombre, la explicación afran-
cesada le califica de loco. En la acción del 5 de
febrero de 1810, a las inmediaciones de Málaga,
fueron derrotados por el general Sebastiani. Sin
embargo, Abello pretende que esta acción supu-
so la liberación de Cádiz y de la Isla de León, y
por tanto de la patria, dice, pensando en las
Cortes. Refugiado en Cádiz, padeció larga pri-
sión, siendo al cabo liberado por las Cortes.
Alguno de sus secuaces de Málaga fue ahorcado
por Sebastiani. Perseguido por ser patriota, según
dice García Quintana en 1811. Publicó Copia de

la representación que elevó a S. M. el Soberano

Congreso de la Nación don..., capitán general

aclamado por el... pueblo de la ciudad de

Málaga y confirmada la aclamación por la

Junta Superior que en dicha ciudad regía el

día 24 de enero de 1810, s. l., 1811; Manifiesto

que hace a su patria don..., capitán general,

aclamado por el lealísimo pueblo de la ciu-

dad de Málaga, el día 24 de enero de 1810,
Isla de León, 1811; «Contestación de D. ... al
manifiesto del duque de Osuna», fechada en Isla
de León, 2 enero 1812, en El Robespierre

Español, nº 23, 1812, p. 337-350; y un artículo
comunicado, Isla de León, 22 mayo 1812, El

Redactor General, nº 380, 28 junio 1812, en el
que afirma que ha sufrido veintiocho meses de
proceso, que se batió treinta y ocho veces con el
enemigo, al que derrotó en seis ocasiones, y que
ha quedado cojo, manco y descostillado. En un
artículo remitido, dirigido al Tribuno del Pueblo

Español, Cádiz, 1 diciembre 1812, pero publica-
do independientemente, da a conocer una pro-
clama de Horacio Sebastiani y del coronel
Bonillé, titulada Proclama a los habitantes de

la provincia de la ciudad de Málaga, 10 fe-
brero 1810. En un nuevo artículo, fechado en
Cádiz, 22 julio 1813, y publicado en el Diario

Mercantil de Cádiz, nº 183, del día 24, vuelve a
evocar la elección popular del 24 de enero de
1810 en Málaga, como argumento que posibili-
tó su acción con la que salvó Cádiz y la Isla de
León, que los franceses habían pensado ocupar
entre el 31 de enero y el 1 de febrero. Pero a él
le supuso tres años y medio de prisión, con las
alternativas de encierros, hambres, miserias e ig-
nominias. Se le fulminó una causa, que corrió a
cargo de tres fiscales: el primero, Tomás García
Riaño, al que consideró un hombre de bien; a los
otros dos, Diego de Reyes y Miguel Pérez Mozun,
no los quiso calificar, porque «sus maldades hablan
por sí solas». Un consejo de guerra de generales le
sentenció a ser encerrado en Ceuta, guardando
el empleo de coronel. Tomás Moreno, fiscal en el
Tribunal Especial de Guerra y Marina, presentó un
dictamen «sofístico e incomprensible», pero el fis-
cal togado, Ramón Pinzón, «se condujo con digni-
dad». El Tribunal estimó que no debía irrogarle
perjuicio la causa sufrida, debía disfrutar de su
sueldo y empleo de coronel, y en cuanto a sus
excesos, los había pagado con la larga prisión y pri-
vaciones padecidas. Se calificaba de excesos
haber admitido del pueblo la investidura de capitán
general y haber conferido empleos en nombre de
Fernando VII, pero estima que deben ser repren-
didos los jefes que abandonaron los puestos en

37

Abello, Vicente



que Abello los había colocado. Abello trató de
defender, en su persona, el concepto de sobera-
nía del pueblo, no dándose cuenta de que esto
es, precisamente, lo que los militares que le juz-
gaban no podían tolerar. Por ello se le formó
otra causa a comienzos de 1814, con el cargo de
haber pretendido conmociones populares en su
aproximación a Málaga. Acusados con él eran
Manuel Santaella y Salvador Terradas. Un con-
sejo de guerra de oficiales generales, 5 abril
1816, le absolvió de todos los cargos, así como a
sus conreos. Pero lejos de ponerle en libertad,
llegó una orden reservada, y en su virtud Eguía
decretó que se le encerrase en la Alhambra, y al
mismo tiempo se le dejó con media paga. El 10
de febrero de 1818 se dio orden de devolverle
el sueldo, pero la orden no fue cumplida. Por el
contrario, Pedro Agustín de Echevarri procedió
a degradarle públicamente, despojándole de
armas, bastón, caballo y uniforme, y le obligó a
hacer dos leguas de camino que acabó en
Gibraltar, en mangas de camisa (febrero de 1818).
Encerrado en el presidio de La Carraca, sin
cama, mesa ni silla. Se dio también la orden de
embarcarle en el navío de guerra El Montañés,
para ser deportado a Puerto Rico; todo ello sin
formación de causa. La revolución de 1820 le
libró de más desdichas. Un nuevo consejo de
guerra de oficiales generales volvió a absolverle
el 28 de julio de 1820, y ordenó no sólo que se le
pusiese en libertad y se le pagasen sus sueldos
atrasados, sino que le declara uno de los hom-
bres más dignos de la nación. Publicó entonces
Copia de la representación que el 3 de sep-

tiembre de 1820 elevó a Fernando VII, el

coronel... que fue aclamado capitán general

por el heroico pueblo de la ciudad de Málaga

y demás de su provincia marítima el día 24

de enero de 1810, Granada, 1820, en la que
aparte de narrar sus cuitas dice poseer seis
escudos y dos cruces, y tener derecho a la de
San Hermenegildo y solicita ser destinado a La
Coruña. (Palau y Dulcet 1990; Riaño 1973; El

Robespierre Español, cit.; García Quintana
1811; Gazeta Nacional de Zaragoza, nº 24 y
33, 15 marzo y 12 abril 1810; El Redactor

General, cit.; Diario Mercantil de Cádiz, cit.;
Abello 1820; Queipo de Llano 1953; Domergue
1981)

Abenámar. Cf. López Pelegrín, Santos.

Abengoza Fernández, Eugenio María (Herencia,
Ciudad Real, 15 noviembre 1790 - ?). Hijo de
Ángel Tomás Abengoza, alférez retirado y la-
brador, y de Francisca Isabel Fernández Cano,
ingresó en Guardias de Corps en 1815. Garzón,
primer escuadrón, plana mayor del ejército en
1819, 1820 y 1821. En 1826 vuelve a figurar
como garzón del segundo escuadrón, pero su
nombre ya no figura en 1827. (AGMS)

Abeytua, Joaquín de. Ingeniero, antiguo pensio-
nado en París, junto con Lanz, oficial primero del
Ministerio del Interior, secretario en comisión de
la prefectura de Córdoba, 10 diciembre 1811.
(López Tabar 2001a; Mercader 1983)

Abizan, Juan. Francés, secuestrado por Asura el
15 de agosto de 1811, cuando se dirigía a Francia
en compañía de su mujer. (Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, nº 84, 24 sep-
tiembre 1811) 

Abogado de Vitoria, El. Guerrillero. (Diario

Mercantil de Cádiz, 10 marzo 1810) 

Aboin Coronel, Santos. Regidor del Ayuntamien-
to de Ávila con los franceses, miembro de una
junta de autoridades formada en la ciudad el 24
de noviembre de 1812. Elegido el 3 de julio de
1813 segundo alcalde constitucional de Ávila. Dis-
tinguido por su patriotismo cuando la intento-
na absolutista del coronel Morales, 1820. (Sánchez
Albornoz 1911; El Universal Observador Es-

pañol, nº 221, 18 diciembre 1820) 

Aboza, Antonio. Uno de los encargados de reco-
ger lienzos en la Sevilla afrancesada, para un
museo que, de momento, se instaló en el alcázar.
Junto con Miguel Alea, el 2 de junio de 1810 fir-
ma un inventario de 999 obras, que es visado por
Eusebio de Herrera. (Gómez Imaz 1910) 

Abram, Miguel. Agustino, autor de Defensa que

en el Tribunal de Primera Instancia de esta

ciudad de Palma de Mallorca presentó el

padre..., otro de los sacerdotes que estuvieron

presos en las cárceles de la extinguida

Inquisición, sobre los supuestos alborotos del

23 de abril del presente año 1813, Mallorca,
Felipe Guasp, 1813. Se trata de un folleto (4º,
27 pp.) absolutista, citado por Miguel S. Oliver

Abenámar
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como Defensa del P. Abraham. (Cat. 127
Ultonia, 2007; Oliver 1901)

Abrantès, duque de. Cf. Junot, Andoche. 

Abrantes, VIII duque de. Cf. Carvajal y Fer-
nández de Córdoba, Ángel María.

Abrenuncio, Jerónimo. Autor de un artículo con-
tra Miguel Oliván, El Redactor General, nº 903,
4 diciembre 1813. Seudónimo, probablemente. 

Abrés, Jacinto. Capitán acusado de jacobino en
1827 por los obispos catalanes, a los que res-
pondió con un Manifiesto, en el que decía que
su pretensión de colocar en el trono a
D. Carlos María Isidro había sido compartida
por muy altos personajes. (Caamaño Bour-
nacell 1972) 

Abreu, Félix. Escribano de cámara de Barcelona,
nombrado por Duhesme el 9 de abril de 1809.
(Bofarull 1886, I, p. 333)

Abreu, Jacobo o Juan. Auditor de provincia del
estado eclesiástico de la Armada. Destinado en
Ayamonte, 1804-1822. (De 1804 a 1807 se le lla-
ma Juan; luego Jacobo.)

Abreu, Manuel. Capitán de fragata, 1811-
1823. Enviado al Perú en 1820 para buscar
una conciliación con España, pudo ponerse al
habla con José de San Martín. Éste propuso el
reconocimiento de la independencia y la crea-
ción en el Perú de una monarquía bajo un
príncipe de la dinastía española. Pero el virrey
La Serna rechazó la propuesta. (Villanueva
1911)

Abreu y Marín, José. En su casa de La Coruña se
reúne el Ayuntamiento, al estar ocupadas las
casas consistoriales por la Junta de Galicia, 7
junio 1808. (Martínez Salazar 1953)

Abreu y Marín Moral y Sarrosa, Manuel de, mar-

qués de la Regalía. Hijo de Domingo de Abreu y
del Moral, natural de Zaragoza, y de María de las
Mercedes Marín Sarrosa, natural de Almería,
vecinos de Almería, casado en primeras nupcias
el 21 de junio de 1803 con Luisa Rodríguez de Al-
buerne y Girón, hija de los marqueses de Altamira,

con la que tuvo tres hijos. En 1816 solicita licen-
cia para casarse con María Nicolasa de Mora y
Piscatori, hija de Pedro de Mora y Lomas y de
María Teresa Piscatori Díaz de Lavandero, mar-
quesa de San Andrés, matrimonio verificado el 24
de enero de 1817. En este segundo matrimonio
tuvo a su hijo Nicolás, heredero del título y mayo-
razgo. Consiliario perpetuo secular de los hospi-
tales, 1818-1819. En su testamento, otorgado el
13 de junio de 1823, ante el escribano Juan
Antonio de Mata, dice ser individuo de las cofra-
días y hermandades de criados del rey, o sea de
la Hermandad llamada Real; de la del Refugio,
de la de Guardia y Oración del Santísimo Sacra-
mento en el jubileo de las cuarenta horas, la de
la Vela y Alumbrado, la de los Dolores, la de Si-
lleteros de Nuestra Señora de la Soledad y la
de San Pedro Mártir. (AHPM, Protocolo 25543,
doc. 72) 

Abreu y del Moral, Joaquín (Almería, 1769 - ?).
Hijo de Jaime Abreu y Bertodano, marqués de la
Regalía, ingresó como cadete en Segovia el 15 de
mayo de 1784. Estuvo de guarnición en Ceuta,
1797. Sargento mayor de Milicias de Tuy, al car-
go de la Artillería en el sitio de Vigo, marzo 1809
(Gazeta Extraordinaria de Gobierno, 15 abril
1809). El 27 de noviembre de 1811 alcanzó el
grado de coronel, y lo fue efectivo en 1815. Se
hallaba agregado al Estado Mayor de Valladolid
cuando el 18 de septiembre de 1821 le dieron
el retiro sin haberlo pedido, como él mismo dice el
13 de junio de 1823 por desafecto al régimen
revolucionario. El 1 de agosto de 1823 reingresa
en el Ejército, en Infantería. Se casó con Mar-
garita Romeo Bocardo y León, hija del coronel
Manuel Romeo. (AGMS; Gazeta Extraordina-

ria de Gobierno, cit.) 

Abreu y del Moral, Rafael. Corregidor de Huete,
1807-1820.

Abreu Orta, Joaquín (Tarifa, Cádiz, 7 mayo 1782 -
17 febrero 1851). Hijo del abogado Juan de Abreu
Cebada y Gatón, hidalgo, y de Ana Orta y Arcos,
de familia noble. Joaquín Abreu ingresó como
guardia marina el 28 de septiembre de 1797. Si-
guió en la Marina hasta 1814, año en que se rein-
tegró al lado de su madre, para cuidar sus
intereses. Era un rico propietario en su ciudad
natal. Liberal, en 1817 tuvo que salir de España.
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La revolución de 1820 le devolvió a la patria,
siendo nombrado inmediatamente alcalde pri-
mero de Tarifa (8 abril 1820). Vocal de la Di-
putación Provincial de Cádiz, 1821, firma la
Protestación del gobierno de Cádiz a su ve-

cindario, a la España, a la Europa, Cádiz, 1
mayo 1821, publicada en Diario Gaditano, nº 231,
4 mayo 1821: «Aunque los austríacos hayan
ocupado Nápoles, en Cádiz no se perderá la
libertad; si hace falta será la tabla de salvación
para la patria». Participa en el movimiento de
resistencia cívica. Elegido diputado por Cádiz a
las Cortes de 1822-1823, figura en ellas como
capitán de fragata. «Campechano y rozagante»
le llaman las Condiciones y semblanzas de

los Sres. diputados a Cortes para los años

1822 y 1823 (Madrid, Imprenta del Zurriago,
1822). Perteneció a la Sociedad Patriótica de
Tarifa. Como diputado, Abreu siguió a las
Cortes a Sevilla y Cádiz y votó a la Regencia,
por lo que en 1823 tuvo que emigrar, pasando
por Gibraltar —en donde se detecta su presen-
cia de 1823 a 1830— y marchó después a
Tánger, Argel, Bélgica y Holanda. Fue conde-
nado a garrote en 1826 por el absolutismo, en
ausencia; para ello se le aplicó una de las
excepciones del decreto de amnistía de 1824.
Se hallaba en Bruselas de 1825 a 1828, cuando
el 18 de abril el duque de la Ferronay consulta
al duque de San Carlos, embajador español en
París, sobre la pretensión de Abreu de tras-
ladarse a Marsella por razones de clima. El 31
de mayo informa Calomarde negativamente, ya
que pesaba sobre él la sentencia a muerte. Se le
denegó, en consecuencia, el traslado a Marsella.
En 1833, no obstante, se hallaba en la ciudad
mediterránea, en la que empieza a leer periódi-
cos societarios. El 8 de abril de 1833 solicita
permiso al prefecto de Bouches du Rhône para
trasladarse a Condé-sur-Vesgre, en donde Fourier
va a comenzar un experimento societario. Se
señala su presencia en el centro fourierista des-
de junio de 1833, en donde tuvo ocasión de tra-
tar al mismo Fourier, a Considerant y a otros. Al
llegarle la amnistía, regresa a España, a Cádiz,
vía Marsella, febrero de 1834. Poco después se
casó, y de su matrimonio nacieron dos hijos.
En España Abreu colaboró en El Grito de

Carteya, periódico de Algeciras, 1835, tenien-
do la suerte de que sus artículos fuesen repro-
ducidos en El Vapor, de Barcelona. Firmaba

con el seudónimo de Proletario, y tocaba
temas de actualidad, como la quema de la
fábrica Bonaplata en agosto de 1835, lo que
impidió que siguiera colaborando en El Vapor.
Después su propaganda fourierista es espo-
rádica, por falta de interés o simplemente por
rechazo en los demás, hasta su colaboración en
El Correo Nacional, 1840, y El Nacional,
1840-1841. Denuncia la miseria obrera y no
admite el reformismo político republicano.
Son suyas algunas traducciones aparecidas
entonces, pero lo suyo va a ser la creación de
un falansterio, cuya erección solicita Sagrario
de Veloy a la Diputación Provincial de Cádiz
en diciembre de 1841. Es el falansterio de
Tempul, que fracasó al año siguiente. Abreu
sigue entusiasta de la difusión íntegra del fou-
rierismo en publicaciones polémicas y sona-
das. En 1841 publica su Opúsculo sobre la

inmoralidad de la renta de loterías; y en
1842 Fourier, o sea, explanación de siste-

ma societario —si, como parece, es suyo. En
1848 Abreu colabora en La Organización del

Trabajo, órgano societario madrileño. Muere
poco después, en 1851, de congestión cere-
bral. (Anales 1821; Ocios de Españoles Emi-

grados, III, nº 11, febrero 1825, p. 122, y VI,
nº 30, septiembre 1826, p. 247; Gil Novales
1975b; Elorza 1975; Sánchez Mantero 1982;
Diario Gaditano, cit.; Condiciones y semblan-

zas de los Sres. diputados a Cortes para los

años 1822 y 1823, cit.) 

Abreu y Orta, Tomás de. Autor de unas Re-

flexiones sobre la política que pueda ser

más conveniente a España con los emperado-

res de Rusia y Austria, fechadas en Sevilla, 24
enero 1809. (AHN, Estado, leg. 50 A)

Abrial, Domingo. Poeta con fama de absolutista,
colaborador del Diario de Madrid, autor de
Breve noticia de los principales adornos que

había en varias casas el día de la entrada

de la reina Ntra. Sra. y serenísima infanta,
Madrid, 1816. (Palencia 1923; Palau y Dulcet 1990)

Abriel, Isidro. Participa en la Tertulia Patriótica
de Cazalla, 1822. 

Abril, Ángel. Tesorero de ejército honorario,
1802-1819. 

Abreu y Orta, Tomás de
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Abril, Juan. Combatiente de la Guerra de la
Independencia, actuó en la zona de Segovia. Dos
de sus hombres, Agapito Sanz y Antonio
Moreno, fueron ajusticiados en Madrid el 20 de
diciembre de 1809 (Morales Sánchez 1870). En
mayo de 1811 cogió a siete ladrones en las inme-
diaciones de Torrelodones, de los cuales el día 13
mató a tres, y los otros se los mandó al Empecina-

do, porque también eran desertores. El botín de
lo que se les cogió llegaba a medio millón de rea-
les. Poco después cogió 14.000 cabezas de ga-
nado en las inmediaciones de San Ildefonso, en
el paraje llamado la Ulreta o Fuente de los
Mosquitos. Este ganado había pertenecido al
duque del Infantado, a quien el emperador se lo
había confiscado (Gazeta de la Junta Superior

del Reino de Valencia, nº 61, 9 julio 1811). Ya
en junio conducía 5.000 de esas cabezas, se-
guido por los franceses desde el puerto de
Somosierra, que le alcanzaron en las inmedia-
ciones de Riaza (Segovia). Mató a 14 franceses,
hirió a unos 30, libertó al ganado, y siguió su
destino (Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, nº 62, 12 julio 1811). El 9
de agosto de 1811, Abril perdió 40 hombres y
gran número de caballos en Hontanares (Segovia).
En Riaza, 9 septiembre 1811, dirige un parte al
Empecinado sobre la acción del puente Uñez,
y calzada contigua hasta las puertas de Segovia,
librada para apoderarse de un carro escoltado
por 80 húsares holandeses (publicado en
Gazeta de la Junta Superior del Reino de Va-

lencia, nº 85, 27 septiembre 1811; Gazeta de

Aragón, nº 80, 5 octubre 1811). Hizo prisionero
al comandante Pinilla, 17 octubre 1811, al que
ejecutó (Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, nº 116, 19 noviembre
1811). Fue derrotado el 2 de febrero de 1812
en Marzoleja (¿Segovia?) a manos del general
Expert. Su teniente Pedro Pablo fue hecho pri-
sionero. (Martin 1969; Gazeta de Aragón, cit.;
Gazeta Nacional de Zaragoza, nº 81, 29 sep-
tiembre 1811; Diario Mercantil de Cádiz y
El Conciso, 24 febrero y 1 diciembre 1811;
Diario de Barcelona, nº 93, 2 abril 1812; Ga-

zeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, cit.) 

Abuelo, el. Jefe guerrillero, cuyo segundo era
Juan Tamarón (El Imparcial, Alicante, nº 100,
10 abril 1813). Pudiera ser el siguiente. 

Abuelo, el. Cf. Hernández, Manuel.

Abuin, José Ramón. Realista muerto durante el
Trienio (Denis 1824). 

Abuin, Saturnino. Cf. Gómez Abuin, Saturnino.

Acebal, Toribio. Español peninsular, subdelega-
do de Panataguas (Perú) a comienzos del siglo
XIX, alcalde de primer voto de Panataguas, 1809,
sargento mayor y comandante de Milicias.
Teniente coronel del regimiento de Caballería de
León de Huanuco, secretario de cámara y del
Virreinato del Perú, 1812, nombrado por el
virrey Abascal; siguió siéndolo con Joaquín de la
Pezuela y José de la Serna. Caballero de
Calatrava, coronel de ejército. En julio de 1821
regresó a España. Se vio después que había con-
tribuido a la caída de Pezuela, cuando se inter-
ceptaron algunas cartas que escribió desde
España, las cuales fueron publicadas en Lima.
En 1825 pidió licencia para recuperarse en unos
baños termales en Francia. En el expediente de
clasificación que se le hizo en 1834, se le recono-
cieron 20.000 reales en clase de cesante, por
haber defendido siempre los derechos del rey.
(Mendiburu 1874; AGMS) 

Acebal y Arratia, Francisco del. De origen vasco
(de Menagaray, en Álava) se dio a conocer en
Madrid en la Sociedad Patriótica de Amantes del
Orden Constitucional, de la que en agosto de
1820 fue secretario. Uno de los directores de la
Caja de Ahorros de Madrid, 1838-1839.
Fundador y director de la Compañía General
Española de Seguros contra Incendios y de la
Vida, Caja Dotal y Montepío para todas las clases
y profesiones, Madrid, 1841. (Gil Novales 1975b;
Moratilla 1880; Semanario Pintoresco Espa-

ñol, nº 138, 18 noviembre 1838, y el correspon-
diente al 5 febrero 1839; AGMS)

Acebal y Arratia, María Sandalia. Hermana del
anterior. De ella anduvo enamorado José
Somoza, pero hacia 1837 o 1838 se casó con Luis
de Usoz y Río. Vivió casi siempre en Madrid,
dedicada a la caridad, aunque Sinibaldo de Mas,
que la conoció, dice que no tenía nada de beata.
Amiga también de Miguel del Riego, con fecha
Londres, 29 septiembre 1841, le dejó éste como
reliquia una carpeta de Rafael del Riego, que
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contiene una tarjeta de visita de su esposa María
Teresa, con un mechón de sus cabellos, «en
señal», decía el canónigo, «de lo mucho en que
tengo su amistad, y porque sé sus superiores
talentos, ideas liberales y buen corazón». (Cobo
1986; Lomba 1904; BN, ms. 12970-1) 

Acebedo. Cf. Acevedo.

Acebo, Francisco Antonio del (Llanes, Asturias,
1751 - ?). Estudió en la Universidad de Oviedo y
se ordenó de sacerdote y se doctoró en Teología
en Ávila, 10 y 12 de mayo de 1784. Secretario en
Santander del obispo Rafael Menéndez de
Luarca. Deán de la catedral de Santander en
1816-1820, autor con el provisor Gutiérrez de Celis
de una pastoral pública en defensa de la Cons-
titución, y de otra secreta animando al clero al es-
pionaje y a la delación, elogiando a la Inquisición
y fulminando anatemas contra los lectores de libros
prohibidos, entre cuyo número contaban a la pro-
pia Constitución. Autor de Descripción y noticias

del Concejo de Llanes, en colaboración con
Ramón Quintana Fuentes, ms. en el Diccionario

histórico-geográfico de Asturias, de la Academia
de la Historia. (Guía del Estado Eclesiástico

Seglar y Regular de España, 1815 y 1816; Gil
Novales 1975b; Suárez 1936)

Acebo, Francisco Javier de. Periodista, autor de
El liberal silencioso, o la rana seriflia,
Valladolid, 1821-1823. En el claustro se llamó
fray Leoncio Villodrizo. 

Acebo, Mateo. Segundo comandante del batallón
ligero Játiva, de la Milicia Nacional Activa, en
1823.

Acedo, Anselmo de. Teniente coronel con mando
sobre las tropas de socorro enviadas a Bilbao en
1821. El 24 de abril se apostó en Galdácano al
frente de una fuerza, para frenar a los subleva-
dos realistas que avanzaban hacia Bilbao. Formó
parte de la Junta constituida en Bilbao en enero
1822 para dirigir las operaciones contra los fac-
ciosos. (Guiard 1905) 

Acedo, José. Redactor de la Gaceta de Madrid

en 1807, confirmado por los franceses en 1811,
profesor de griego en los Estudios de San Isidro,
1820. (Simón Díaz 1959) 

Acedo Atodo, Ignacio (Tolosa, Guipúzcoa, 13
febrero 1796 - ?). Hijo de José Manuel Acedo,
conde de Echauz, y de Joaquina María de Atodo,
capitán de fragata, 1815 y de navío, 1816. En
enero de 1820 se casó, en secreto, con Margarita
Garcé y Parada, vecina de El Ferrol. Purificado,
2 julio 1827. En 1829 residía en Madrid. (AGMS)

Acedo Jiménez de Loyola, Miguel Calixto de.

Alcalde del crimen de la Audiencia de Santo
Domingo, 1775, publicó un documento junto con
el conde de Echauz, su pariente, J. M. Jiménez
de Acedo, Valladolid, 1775. Consejero de Indias,
juró la Constitución de Bayona, 23 julio 1808.
(Diario Mercantil de Cádiz, nº 150, 21 junio
1813; Palau y Dulcet 1990) 

Acedo Rico y Macia, Ramón, II conde de la

Cañada (Madrid, 31 agosto 1771 - Salamanca, 16
diciembre 1830). Hijo del siguiente, cuatro años
paje de Carlos III; capitán del regimiento de
Infantería de América, 14 abril 1788; sargento
mayor del regimiento de Infantería de Toro, 1
julio 1809. Se fugó de Madrid en 1809. El 22 de
diciembre de 1810 reunió en Sahagún (León)
bajo su mando las guerrillas de Hilario, Francisco
Castilla y Losada, con las que se movió los días
siguientes por Cos (Santander) y Saldaña
(Palencia), siendo todos derrotados el día 24 en
esta última ciudad, según fuentes francesas.
Brigadier, 30 mayo 1815. Coronel del regimiento
de Milicias de Plasencia, 1815, y de Ciudad
Rodrigo, 1818-1819. En junio de 1821 se casó con
María de los Dolores Estaper Bouit. En noviem-
bre de 1821 pide pasar a Cataluña, en caballería.
El 30 de mayo de 1830, impurificado, solicita ser
socorrido con una pensión. (AGMS; AHN, Estado,
leg. 49 B; Gazeta Nacional de Zaragoza, nº 6, 20
enero 1811) 

Acedo Rico y Rodríguez, Juan, I conde de la

Cañada (Acebo, Cáceres, 1726 - h. 1820). Gran
cruz de Carlos III, conde en 1789, autor de
Exposición del breve en que Pío VI concedió a

Carlos III y sucesores facultad de percibir

parte de las rentas eclesiásticas, Madrid, 1792,
consejero de Estado y de Hacienda (figura como
jubilado en 1817-1820). Se casó con Bernarda
Macia y Zambrano, natural de Málaga. (Páez
1966; Palau y Dulce 1948; Índice Nobiliario
1955)

Acebedo
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Acedo y Sarria, María del Pilar, III condesa de

Echauz y IV del Vado, marquesa de Monte-

hermoso. Mujer del marqués de Monteher-
moso, Hortuño María de Aguirre Zuazo y
Corral, de gran belleza, culta, hablaba italiano
y francés, pintaba miniaturas, tocaba la guitarra,
cantaba y componía versos. Conoció en Vitoria
a José I, y se ofreció, según se dice, para ser su
amante, condición que mantuvo hasta 1815,
aunque ofuscada un tiempo por la condesa de
Jaruco. Todo Madrid se llenó de coplas desver-
gonzadas, como la que recogen Alfonso de
Ceballos y Almudena de Arteaga: La dama

de Montehermoso / tiene un tintero / donde

moja su pluma / José Primero. En 1809 soli-
cita la posesión de los bienes de su hijo políti-
co, el marqués de Montehermoso José María
Ezpeleta y Enrile. (Catálogo Títulos 1951;
Martin 1969; Martínez Olmedilla 1908; AHN,
Estado, leg. 32, doc. 426; Ceballos-Escalera
1997) 

Aceijas. Cf. González Aceijas, José María.

Aceituno. Subdelegado de Pósitos de Talavera
que denunció a Juan Núñez Trujillo. Luego se
pasó a los franceses. (El Redactor General,
nº 303, 12 abril 1812) 

Acellana, Cesáreo. Presente en la Sociedad
Patriótica de Logroño, 16 abril 1820.

Aceros de Olite, Los. Cf. Ortilles, Manuel y
Mariano.

Aces, Juan de. Secretario del Gobierno Político
de Salamanca en 1822. 

Acevedo, Antonio José. Comerciante de Riba-
deo, diputado suplente a Cortes por Galicia, 1822-
1823. (Diputados 1822)

Acevedo, Felipe. Autor de Relación de lo ocu-

rrido desde el día 3 del corriente mes de

diciembre hasta el 9 del mismo, en obsequio

de la verdad, y para instrucción de todo el

público, hecha en la Comandancia Militar de

Marina de esta provincia conforme a los

documentos que en ella obran.

Acevedo, Félix. Cf. Álvarez Acevedo, Félix. 

Acevedo, Francisco. Comisionado por la Junta
Superior de León para informar de los movimien-
tos del ejército, 11 noviembre 1808. (AHN,
Estado, leg. 52 A, doc. 111)

Acevedo, Francisco Antonio. Abogado en Coaña.
Su casa había sido secuestrada en los comienzos
de la Guerra de la Independencia. Vocal por
Coaña en la Junta Superior de Asturias, reunida
en Luarca el 4 de marzo de 1810. En octubre de
1810 se opuso al traslado de la junta a Cangas
de Tineo. El 17 de octubre fue elegido para con-
tinuar en la Junta Reducida. Al crearse el Correo

Militar y Político del Principado de Asturias

fue nombrado censor, junio de 1810. En octubre
de 1810 fue partidario de reducir el número de
vocales de la junta, y se opuso, desde luego, a su
disolución. (Fugier 1930)

Acevedo, Gaspar. Comandante del regimiento de
Caballería de Alcántara, séptimo de línea, en
1820-1822.

Acevedo, José. Capitán de la Guardia Cívica de
Madrid, caballero de la Orden Real de España, 22
octubre 1810. (Gazeta de Madrid del 1 de noviem-
bre de 1810; Ceballos-Escalera 1997)

Acevedo, José. Subteniente del regimiento de
Asturias, a las órdenes de Riego en enero-marzo
de 1820. (Fernández San Miguel 1820)

Acevedo, José. Teniente del regimiento Cons-
titucional de Fernando VII, antes Guías, a las
órdenes de Riego en enero-marzo de 1820. (Fer-
nández San Miguel 1820)

Acevedo, José Ramón de. Autor de Nueva ins-

trucción útil y económica sobre el estableci-

miento de rentas de S. M. e intereses de la

Real Hacienda con reforma de empleados

inútiles del Real Erario y perjudicial al

público, Tapia, Asturias, 26 diciembre 1809.
(AHN, Estado, leg. 50 A) 

Acevedo, Juan. Miembro de la Sociedad
Económica de Cádiz, 17 marzo 1817. (Acta
1830b)

Acevedo, Juan. Tesorero en 1819 y 1820 de la
Sociedad Económica Matritense.
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Acevedo, fray Miguel de. Vicario general de los
franciscanos, 1805-1811. Asistió a la Junta de
Bayona, en la que pidió que se conservasen las
órdenes religiosas, y cuya Constitución firmó, 7
julio 1808. El 24 de mayo de 1809 el Tribunal de
Seguridad pública le declaró buen vasallo, y
extendió el concepto a toda la comunidad de San
Francisco (Gazeta de Gobierno, 19 agosto
1809; Gazeta de Valencia, nº 31, 19 septiembre
1809). Su afrancesamiento tuvo un límite en la
política josefina ante los regulares. (Foy 1829,
III; Sanz Cid 1922; M. J. en El Redactor General,
nº 188, 19 diciembre 1811; Rodríguez López-
Brea 2002; Gazeta de Gobierno, cit.; Gazeta de

Valencia, cit.) 

Acevedo, Pedro. Capitán de navío, 1811, coman-
dante del arsenal de La Habana, 1815.

Acevedo, Ramón María. Cf. López Acevedo, Ra-
món María. 

Acevedo y Muñoz, Ambrosio. Capitán del regi-
miento de Ciudad Real, que recomendó los vales
falsos de Francisco Llorach, 1811, pero luego
resultó que éste había falsificado también su fir-
ma. (Manifiesto Mejía 1823)

Acevedo y Pola, Manuel María de (Vigo, 1769 -
Miraflores, Pontevedra, 1840). Abogado, her-
mano del siguiente. Oidor de la Audiencia de
Oviedo, miembro de la Junta Suprema de As-
turias en 1808. Comisionado de la Junta
Provincial de Oviedo, tomó declaración al cura
párroco de la iglesia de Trasmonte (h. 1809).
Vocal de la Junta de Armamento y Defensa, eri-
gida en Luarca el 4 de marzo de 1810, agregado
a la misma con el título de consultor, 10 abril
1810. No pudo ejercer este cargo, porque en
abril de 1810 se fue a vivir a La Coruña. Jefe polí-
tico de Asturias en 1812, autor de una proclama
sobre la Constitución, Oviedo, 23 octubre 1812,
publicada en parte por El Redactor General,
nº 516, 11 noviembre 1812. De nuevo jefe político
de Asturias en 1820-1823. Liberal moderado, tra-
tó de influir en las elecciones en 1820 con un
Discurso el 22 de mayo ante la Junta electoral
de provincia. Dio otra proclama Asturianos,
14 septiembre 1820, y otra en 1821, titulada
igualmente Asturianos, fechada el 20 de agosto.
Esta proclama conmovió a la opinión asturiana

y fue denunciada como subversiva. El asunto se
debatió en la Tertulia Patriótica de Oviedo, y los
jueces de hecho acordaron la formación de cau-
sas entre los que votaron afirmativamente se
encontraban Miguel del Riego y Marcelino Calero
Portocarrero. También la circular que el jefe
político envió a los ayuntamientos; pero, llevado
todo el asunto al Consejo de Estado, éste dio la
razón a Acevedo. En 1823 tuvo que emigrar,
viviendo en Inglaterra y Francia. El 24 de junio
solicita desde Marsella, ciudad de su residencia,
pasaporte para regresar a España. Calomarde se
lo niega el 12 de diciembre de 1830. Pero en
1834 se hallaba otra vez en Oviedo, contribuyendo
a los nuevos triunfos políticos de Argüelles.
Diputado a Cortes por Asturias de 1834 a 1836,
y por Pontevedra de 1836 a 1837. Senador vitali-
cio en 1837. Acevedo escribió un Diario, relativo
a los años 1826-1828, que Juan Uría Riu tuvo en
sus manos en 1926, y no se publicó. José Manuel
Castañón regaló un paquete de cartas, tam-
bién manuscritas, a Gregorio Marañón. (AHN,
Estado, leg. 32, doc. 154; Sanz Testón 2000;
Fugier 1930; El Redactor General, cit.; Gil
Novales 1975b y 1976; El Universal Obser-

vador Español, 3 octubre 1820; Uría Riu 1948;
carta del mismo en Meléndez de Arvás 2000;
Castañón 1975; Llorens 1968 lo confunde con
Ramón María de Acevedo; Suárez 1936; En-
ciclopedia Gallega 1974)

Acevedo y Pola, Vicente María de (? - Espinosa
de los Monteros, Burgos, 10 noviembre 1808).
General. Al frente de las tropas asturianas se
interna en la montaña de Santander (Gazeta de

Valencia, nº 44, 21 octubre 1808). Muerto en la
batalla de Espinosa de los Monteros. Su madre
se llamaba María Pola y Navia. (Sanz Testón
2000; Gazeta de Valencia, cit.)

Acevedo y Salazar, José. Magistrado de la Au-
diencia de Buenos Aires, 1815-1818. 

Acevedo y Salazar, Juan. Tesorero en 1818 y
secretario en 1817 de la Sociedad Económica
Matritense de Amigos del País, vicepresidente
de la diputación en Madrid de la Sociedad
Económica Gaditana, 1819-1820. Pertenecía
también en 1816-1820 a la Compañía de Filipinas
y a la Real Junta de Caridad, 1818-1819. Actuó
de comisionado de las Cortes en el empréstito

Acevedo, fray Miguel de
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Ardoin-Hubbard, 1821. Según informes de la
policía francesa, en septiembre de 1824 se sos-
pecha de su participación en El Español

Constitucional o Miscelánea de Política,

Ciencias y Artes, Literatura de Londres, pro-
bable confusión con Ramón María Acevedo.
Como secretario de Justo José Machado llegó a
Bayona en octubre de 1827. (AN, F7, 12003)

Acevedo Villarroel, José. Oficial de la secretaría
del Consejo de Indias, que, regresando con licen-
cia a su casa, acompañó a Jovellanos a bordo de la
fragata Cornelia, 1810. Oficial cuarto de la secre-
taría del Consejo de Estado, por lo perteneciente a
Estado, Guerra, Marina y Hacienda, con 20.000
reales de sueldo, agosto 1812. (Jovellanos 1963; El

Redactor General, nº 434, 21 agosto 1812) 

Acha, Antonio Tadeo de. Factor en Murcia de
los Cinco Gremios Mayores de Madrid, a quien
comunicaron su reconocimiento de José I como
rey de España. No obstante Acha aparece como
miembro de la Junta de Murcia, aunque el pue-
blo protesta. Acha, de acuerdo con el marqués
del Villar, dio al marqués de Villafranca, primo del
duque del Infantado, el título de capitán general
de Murcia, quitando al intendente el bastón de
corregidor y a Retamosa la comandancia de las
Armas. Todo ello según una carta de fray Manuel
de la Concepción, s. a. (AHN, Estado, leg. 30 E,
doc. 233, leg. 31 H, doc. 207, leg. 52 A, doc. 5)

Acha, Domingo de. Escribano de Pamplona que
el 25 de marzo de 1820 legalizó, junto con Luis
Hernández y Juan José Francés, la carta del mar-
qués de Lazán a los capitanes generales de
Navarra y Guipúzcoa. (Gil Novales 1975b)

Acha, José de. Alcalde mayor de Bodonal (Ba-
dajoz), 1818; corregidor de Jijona, Alicante, en
1819-1821; juez de primera instancia de Alcañiz
(Teruel) en 1822-1823.

Acha, Santos de. Miembro de la Milicia Nacional
bilbaína que en abril de 1821 formó parte de una
columna volante desplazada a Galdácano para
detener a los realistas alaveses que avanzaban
hacia Bilbao. (Guiard 1905) 

Acha Álvarez Trelles, Donato (La Coruña, 13
diciembre 1718 - Candèran, Gironde, Francia, 29

mayo 1824). Cadete del batallón de Guardias
Nacionales, regimiento de Galicia, 1810, ingresó
en 1813 en el Colegio Militar de Santiago y en
1814 en la Academia de Guardias Marinas de El
Ferrol. Capitán de Marina, miembro de la
Sociedad Patriótica de El Ferrol, 29 septiembre
1820. Emigró a Francia. Se hallaba en el depósi-
to de Bourges, pero murió en el Hospital Militar
de Candèran. (Gil Novales 1975b; AN, F7; AGMS)

Acha de Patiño, Manuel. Administrador de
Rentas Reales en El Ferrol, secretario de la
Junta de Galicia, 5 junio 1808, y de la reunida de
Castilla, León y Galicia, firmante de un docu-
mento como tal en Lugo, 5 septiembre 1808.
Sospechoso de connivencia con los franceses, 12
noviembre 1808. Nombrado secretario de la
Regencia de Galicia (sic) tuvo que marchar a
Sevilla y a Cádiz, regresando a Galicia en 1815.
De la Sociedad Patriótica de El Ferrol el 29 de
septiembre de 1820. Padre del futuro diputado
Tomás de Acha y Álvarez (1839, 1854). (AHN,
Estado, leg. 52 F, doc. 238; García Rámila 1930;
Martínez Salazar 1953; Gil Novales 1975b) 

Achutegui, Antonio Nicolás de. Firma el oficio
fechado en Pamplona, 25 enero 1810, para que se
comunique inmediatamente a las autoridades
francesas los nombres de los que se han ido de
su casa, para incorporarse a las bandas, los que
han regresado, etc. (Barricarte 1810) 

Acilona, Juan José María de. Alcalde de Métrico,
Guipúzcoa, 1809. (AHN, Estado, leg. 10 A) 

Acosta, Ambrosio (Cádiz, 17 diciembre 1747 -
Cádiz, 27 octubre 1809). Hijo de Andrés Acosta
y Victoria Blanca. Se hizo agustino en Cádiz,
1764, y profesó en Sevilla, febrero de 1765. Leyó
Teología en el Colegio de San Acacio. Destacó
por su oratoria, se le dio el grado de Maestro, y
fue prior de Cádiz, Puerto de Santa María,
Nuestra Señora de Regla y Medina-Sidonia. Re-
nunció el priorato de la Casa Grande de Sevilla.
(Cambiaso 1829) 

Acosta, Antonio Basilio. Abogado de Madrid, co-
misionado regio en la diócesis de Sigüenza, en la
Guerra de la Independencia. Huido de Madrid,
intentó pasar a Sevilla pero la Junta no se lo per-
mitió. Juez de primera instancia de Granada en
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mayo 1813 y de Málaga en 1821. (AHN, Estado,
leg. 49 A, p. 215; El Publicista, Granada, sin fecha
conocida, noticia del 2 de mayo de 1813) 

Acosta, Cayetano (Almería, 1776 - ?). Guardia de la
Persona del Rey, 24 mayo 1792. Se halló en los suce-
sos de Aranjuez de 17, 18 y 19 de marzo de 1808,
acompañó a Fernando VII a Tolosa, y a su regreso
fue patriota: sirvió en Valladolid con Gregorio de la
Cuesta. Participó en la batalla de Talavera, 27 y 28
julio 1809, y en la de Ocaña, 18 noviembre 1809, en
la que fue gravemente herido. Brigadier, 3 agosto
1814. Gran cruz de San Hermenegildo, 27 marzo
1816. Exento en 1819-1821. (AGMS)

Acosta, Francisco. Depositario de Rentas de Al-
geciras, 1820. (Gil Novales 1976)

Acosta, Francisco Rafael. Alcalde mayor de Na-
vas del Marqués (Ávila), 1816-1818. 

Acosta, José. Comandante del regimiento de
Caballería del Rey, 1 de Coraceros, 1815-1819. 

Acosta, Luis. Alcalde constitucional de Almería,
1820. (Grima 1997)

Acosta, Manuel. Magistrado de la Audiencia de
Sevilla, 1822-1823.

Acosta, Miguel. Comandante del regimiento de
Dragones de Pavía, 1815-1816.

Acosta, Miguel Gabino. Cf. Acosta, Miguel Sabino.

Acosta, Miguel Sabino de. Contador honorario
de ejército en Toledo, contador de todas las ren-
tas reales de la ciudad y provincia de Toledo.
Intendente de provincia, 1815-1822. (AHN, Es-

tado, leg. 47 D) 

Acosta, Rafael. Sargento primero del regimiento
de Caballería de Pavía, que se distinguió en la
proclamación de la Constitución en Barcelona,
1820. (AGMS, expte. Gambra)

Acosta, Tomás (La Habana, 1746 - ?). Hijo del
capitán de fragata José Melchor de Acosta,
ingresó como cadete de Infantería en La Habana
el 27 de enero de 1753. Se halló en el sitio y ren-
dición de La Habana, 1762, en la rebelión de

Nueva Orleans, 1768, en la expedición contra esta
colonia, 1769. Subteniente de Luisiana, el 1 de
abril pide licencia para casarse con Margarita
Grodel y Dubisnet, hija de Juan Felipe Dubisnet,
teniente coronel de Infantería al servicio del Rey
Cristianísimo. Tuvo escuela de cadetes en
Luisiana en 1773 y parte de 1774. Siguió en Lui-
siana, La Habana y el 22 de junio de 1796 fue nom-
brado gobernador militar y político de Costa Rica,
y el 23 agosto 1809, gobernador de Santa Marta.
Brigadier, 15 octubre 1812, mariscal de campo
el mismo año, quedó de cuartel el 3 de febrero de
1816. El 6 de mayo de 1841, de cuartel en
Córdoba, pide que se le socorra, pues vive en la
más completa indigencia. ¡Impresionante epítome
de los destinos del imperio español! (AGMS)

Acosta y Montealegre, Joaquín, marqués de la

Rivera (Santiago de Chile, 20 julio 1769 - ?). Hijo
de Antonio Acosta y Margarita Montealegre,
entra de cadete en Segovia el 15 de enero de
1784. El 16 de octubre de 1796 se retiró a Madrid,
como teniente de Artillería. En 1804 era tesorero
y contador de ejército de Castilla la Vieja. El 1 de
junio de este año pide licencia para casarse con la
camarista de la reina Susana Suaña y Tabares.
Fueron sus primeras nupcias. Tesorero de ejérci-
to en Barcelona. En 1814 vuelve a casarse con
Vicenta Pinós y Alós (licencia, 14 octubre 1814).
Caballero de Santiago, tesorero del Primer Ejér-
cito, febrero 1814, en octubre contador de ejérci-
to y del reino de Aragón. Intendente de ejército
honorario, 1815; comisario ordenador honorario,
1815; corregidor de Guadalajara, 1816; intendente
de provincia de Palencia, 1817-1819; director de
la Sociedad Económica de Palencia, 1818, ante la
que leyó un Discurso, Valladolid, 1818; inten-
dente de Córdoba, 1820. El 18 de abril de 1829 se
la da el pasaporte para Lisboa, por orden de Ma-
nuel González Salmón: no se especifica la misión
que le lleva a Portugal. (AGMS; AHN, Estado, leg.
47 D; Gazeta de Cataluña, nº 28, 16 marzo
1814; Palau y Dulcet 1990)

Acosta y Morales, Bruno Francisco. Capitular
perpetuo del Ayuntamiento de Toledo, alguacil
mayor de la renta de millones y vocal de la Junta
Superior de Toledo. (AHN, Estado, leg. 47 D)

Acosta Santa Cruz, Pedro de Alcántara. Vecino y
residente en Cuba, elegido por ésta diputado para
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las Cortes ordinarias de 1813-1814 y secretario
tercero de las mismas, no tomó posesión por
haberse suprimido la representación cubana. Fue
autor de Memoria que presenta… sobre la ne-

cesidad de moneda provincial de cobre en la

América septentrional, y principalmente en

su provincia de Santiago, con relación al todo

de la isla, y a las vecinas de Santo Domingo y

Puerto Rico, Madrid, 1814. (Gazeta Nacional

de Zaragoza bajo el Gobierno de la Regencia de

las Españas, nº 30, 12 octubre 1813; Palau y Dul-
cet 1948; cat. Delstre’s, 1995; Valdés 1879)  

A’Court, William, barón de Heytesbury (11 julio
1779 - Heytesbury, Witshire, 31 mayo 1860). Hijo
mayor de sir William Pierce Ashe A’Court y de su
mujer Leticia, se educó en Eton, y después entró
en el servicio diplomático, sirviendo en Nápoles,
1801; Viena, 1807; Malta, 1812; norte de África
(Barbary States) 1813; de nuevo Nápoles en
1814. Durante la Guerra de la Independencia
visitó Marruecos, Argelia, Túnez y Trípoli, para
comprar bueyes y caballerías destinados al ejér-
cito inglés en España, por los que pagó un precio
moderado. Regaló al emperador de Marruecos
algunos obuses de bronce, que, según se dice,
eran los primeros que había visto. Correspondió
con 1.200 patacas [patacones, pesos] para los
artilleros (Telégrafo Portugués, nº 89, cit. por
Gazeta Nacional de Zaragoza bajo el Go-

bierno de la Regencia de las Españas, nº 47,
27 noviembre 1813). Se recuerdan sus «tortuosas
maniobras» para engañar al Parlamento británi-
co, cuando Fernando IV en 1816 acabó con la
Constitución siciliana, antigua y nueva, para
introducir el centralismo bonapartista. Su servi-
lismo quedaba acreditado. En 1822 fue nombra-
do enviado extraordinario en España, y en 1824
embajador en Portugal. Se despidió oficialmen-
te de Fernando VII el 31 de agosto de 1824. En
ambos puestos sirvió eficazmente a su país y
combatió la libertad española. En Portugal fue
acusado de simpatías miguelistas. Tanto en
España como en Portugal se comportó de forma
completamente odiosa. En 1828 pasó de emba-
jador a San Petersburgo y fue designado barón
de Heytesbury. Su nombramiento en 1835 para
gobernador de la India no tuvo efecto, por caí-
da del Ministerio Peel. Sus últimos puestos fue-
ron los de virrey en Irlanda, 1844-1846, y
gobernador de la Isla de Wight, 1857, hasta su

muerte. En 1808 se había casado con María
Rebecca, segunda hija del Hon. William Henry
Bouverie, con la que tuvo dos hijos. (Dictionary
1975; Rosselli 1974; Diccionario Historia 1968;
Romero 1989; Butrón 1996; Vadillo 1836) 

Acuabera y Español, Juan José (1785 - ?). Cadete
el 1 de noviembre de 1803, guardia de Corps, 4
mayo 1804; teniente del regimiento de Caba-
llería Fernando VII, 22 agosto 1808. En marzo de
1820 se hallaba en Barcelona en el regimiento
de Pavía. Comandante del regimiento Costa de
Granada, 11 de Caballería, 1823. Alcanzó el grado
de coronel, 8 mayo 1825, pero el 1 de septiembre
queda definitivamente reformado y sin opción
alguna al ejercicio de su empleo, por su pasada
actuación constitucional. Después fue corregidor y
gobernador político de Alcañiz en la Orden de
Calatrava, confirmado en el gobierno militar de la
localidad en 1834, pero ya había cesado en 1836.

Acuavera, Pedro de. Vocal de la Junta de Teruel,
uno de los firmantes de su Manifiesto, 22 julio
1808. (Jaime Lorén 1995) 

Acuña. Uno de los firmantes de la Representa-

ción de los generales en favor del restableci-
miento de la Inquisición. (El Redactor General,
nº 393, 11 julio 1812) 

Acuña, Bernardo (Manzanares, Ciudad Real,
1752 o 1753 - 11 abril 1826). Cadete en el
Colegio Militar de Ocaña, 16 septiembre 1769;
brigadier de Caballería, 2 octubre 1808; mariscal
de campo, 2 marzo 1809; gobernador de la
Aljafería y teniente de rey en Zaragoza, 1809;
jefe de la división de reserva del Segundo
Ejército, en Valencia, reorganizado el 6 de abril
de 1811. Segundo gobernador de Madrid, 21 ma-
yo 1814. Teniente general y primer gobernador de
Madrid, desde el 13 de octubre de 1814 hasta el 2
de abril de 1820. Gran cruz de San Hemenegildo,
20 marzo 1821. Purificado, 1 noviembre 1824, con
asignación de cuartel en Madrid. (AGMS; El

Conciso, nº 16, 16 mayo 1811)

Acuña, Diego de. Hijo de los marqueses de
Bedmar y Escalona, desde sus primeros años
hasta 1797 se educó en el Colegio Nazareno de
Roma. No inclinado a la carrera eclesiástica,
Carlos IV le dio un puesto en la Embajada
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Española en Roma, del que no pudo tomar pose-
sión por haber ocupado la ciudad los franceses. En
1808 se presentó al alcalde Andrés Romero Valdés
en solicitud de empleo, quien le destinó a las
patrullas públicas para la tranquilidad de Madrid;
acudió después a la Junta de Armamento para que
se le diese el mando de una compañía, y luego a la
Junta Central con la misma pretensión, compañía
de Caballería y con sueldo, en razón de su ilustre
cuna, Madrid, 8 octubre 1808. Se le denegó el 12
de octubre de 1808. Contador de la Asamblea Su-
prema de la Real Orden de Carlos III, 1815-1834,
año probable de su fallecimiento. (AGMS)

Acuña, José Francisco. Músico, autor de Marcha

patriótica. Puede ser un actor cantante que
Saldoni menciona en Madrid a fines del siglo
XVIII, pero le llama José, no José Francisco.
(Gómez Imaz 1886; Saldoni 1868)

Acuña, Manuel. Gentilhombre de cámara, afran-
cesado, caballero de la Orden Real de España, 27
octubre 1809. (Diario Mercantil de Cádiz,
nº 200, 10 agosto 1813) 

Acuña, Ramón. Brigadier, 1799, mariscal de cam-
po, 1816. Figura todavía en 1817. 

Acuña y Malvar, Andrés (San Martiño de Salcedo,
Pontevedra, 29 noviembre 1767 - 26 abril 1851).
Licenciado en Teología, sobrino del arzobispo de
Santiago Sebastián Malvar, fue agraciado por su
tío en 1789 con la dignidad de juez arcediano de
Luóu. Deán de Santiago en 1797. Encarcelado
durante la Guerra de la Independencia por negar-
se el cabildo a satisfacer la cuota impuesta por los
franceses. Éste, o su hermano, fue acusado en
1810 de conspiración contra las Cortes, al parecer
por un anónimo, pero se demostró años después
su inocencia. En 1813 se niega que se haya ido
a Portugal, siguiendo a su arzobispo. Desterrado a
Canarias en 1821 por absolutista. Se jubiló el 16 de
marzo de 1830, después de nombrar vicario de su
deanato a su sobrino Pedro Méndez Acuña. Poseía
la gran cruz de Carlos III. (Enciclopedia Gallega
1974; El Redactor General, nº 772 y 852, 26 julio
y 14 octubre 1813)

Acuña y Malvar, Manuel (San Martiño de
Salcedo, Pontevedra, 16 abril 1757 - La Conlleira,
Ribeira, La Coruña, 1 marzo 1845). Hermano del

anterior, estudió probablemente en Salamanca y
Oviedo, su tío le da en 1785 el beneficio de
Bastabales. Párroco de Carreira, 1789; caballero
de Carlos III, 1793; arcediano de Salnés, 1795;
sumiller de Cortina, dignidad de Santiago y
administrador del Hospital de San Roque. De
ideas liberales, justamente lo contrario de su
hermano, es desterrado en 1803 por el nuevo
arzobispo Múzquiz y encerrado en el monasterio
cartujo de Aniago (Valladolid). En 1809 se
encuentra en Sevilla, organizando el levanta-
miento de Galicia contra los franceses, y fue
nombrado comisionado de la Junta Central en la
región, 1809, junto con Manuel García del Barrio
y Pablo Morillo. Participó en la reconquista de
Vigo, marzo 1809, ciudad de la que fue nombra-
do jefe político. Publicó Censura e impugna-

ción de los sucesos militares de Galicia en el

año de 1809, que ha dado a luz en diciembre

de 1811, el coronel D. Manuel García del

Barrio, Cádiz, 1812. Califica de amigo a García
del Barrio, pero anuncia su propia historia mili-
tar de Galicia en 1809, que al parecer no llegó a
publicar. Escribió también La Constitución vio-

lada y mala fe guardada, Santiago 1813 y
Oficio que ha pasado... al Sr. marqués de

Campo Sagrado comandante general y jefe

superior de Galicia, Santiago, 1813. En 1814
fue procesado, declarado culpable y encerrado
en el convento de Herbón, mientras el Cabildo de
Santiago le embargaba los bienes. Le liberó la
revolución de 1820. Ese mismo año pide a las
Cortes que se sirvan recomendarle al Gobierno
para que le confiera el priorato de Santa María la
Real, en atención a la persecución que sufrió por
su adhesión al sistema constitucional. Se mantu-
vo ausente de Galicia hasta 1834, y se jubiló en
1837. (Enciclopedia Gallega 1974; AHN, Estado,
leg. 15, doc. 7, leg. 38 D y 53 A; Riaño 1973; El

Universal Observador Español, nº 161, 19
octubre 1820) 

Acuña y Malvar, Pedro. Consejero de Estado,
presidente de la Junta de Pontevedra, antiguo
partidario de Godoy, al que se formó causa por
infidencia. Autor de La verdad sin rodeos

dicha al general Mahy, en contestación al

artículo publicado en el Diario mercantil de

19 de junio del presente año, Cádiz, 1813
(fechado a 27 de junio), en donde cuenta las per-
secuciones de que le hizo objeto dicho general en

Acuña, José Francisco
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Galicia. Siguió con Servicios que hizo al rey y

a la patria el licenciado... y las persecucio-

nes... y prisiones que sufrió por premio de

estos mismos servicios, Madrid, 1820. (AHN,
Estado, leg. 53 A; Riaño 1973; Palau y Dulcet
1990) 

Adalid, Francisco del. Intendente de provincia
graduado en 1820. (Guía de Forasteros en

Madrid, 1822)

Adalid, Manuel Francisco del. Director de Provi-
siones del Ejército de la Izquierda. Puede ser el
anterior. (AHN, Estado, leg. 38 D)

Adalid, Marcial Francisco del. Vocal de la Junta
de Galicia, enero 1810, como director general de
provincia (sic). Prior del Consulado de Comercio
de La Coruña, uno de los que el 13 de abril de
1813 suscribieron una carta al general Lacy, en la
que le manifestaban que, frente a las asechanzas
anticonstitucionales, confiaban en él. Adalid y
tres más le llevaron la carta. En 1814 fue per-
seguido, acusado de haber concurrido al Café de
la Esperanza. Comisario ordenador honorario,
1816-1823. Autor de Cantares viejos y nuevos

de Galicia. Colección de melodías para canto

y piano, La Coruña, s. a. (Martínez Salazar 1953;
El Ciudadano por la Constitución, nº 271, 17
abril 1814; Meijide 1995; Palau y Dulcet 1990) 

Adalid y Gómez, Ignacio. Hacendado y letrado,
dueño de pulquerías, regidor constitucional de
México, 1813-1814, elegido diputado a Cortes,
1814, no llegó a tomar posesión. El 14 de mayo
de 1816 salió para España, recibió la cruz de
Isabel la Católica, y regresó a México hacia 1820,
siendo de nuevo el propio año regidor constitucio-
nal. Fue uno de los «Guadalupes». (Guedea 1992) 

Adam, Frederic. Coronel inglés, ayudante gene-
ral, que en Alicante, 4 diciembre 1812, firma un
aviso, por el que ofrece una gratificación de doce
duros a quien arreste y conduzca al cuartel gene-
ral inglés a algún desertor del ejército británico
(impreso recogido en Gazeta de Valencia, nº 91,
15 diciembre 1812). Jefe de la vanguardia hispa-
no-inglesa, herido el 12 de septiembre de 1813, y
retirado del campo de batalla, en un ataque entre
Molins de Rey y Villafranca (Barcelona). Es la
batalla de Ordal, que los historiadores fechan el

13 de septiembre. (Diario Crítico General de

Sevilla, nº 76, 8 octubre 1813; Gates 1986) 

Adame, Manuel, el Locho (Ciudad Real, 1785 -
Londres, ?). De padres muy pobres, de niño
guardó cerdos y después trabajó de vendimiador.
En la Guerra de la Independencia se hizo famoso
por dar un bofetón al corregidor de Ciudad Real,
sirvió de soldado en un regimiento de Sierra
Morena y después fue espía en La Mancha. Se
unió a la partida de Ventura Jiménez, de la que
luego fue jefe, terminando la Guerra de la
Independencia con el grado de alférez y diez rea-
les de pensión. En 1821 fue guerrillero absolutis-
ta, siempre entre breñas. Se había distinguido
por su valor, pero al entrar los franceses en 1823
se distinguió también por su ferocidad. Con el
triunfo del absolutismo se le reconoció el grado
de coronel y 12.000 reales de pensión. Participó
en la llamada Conjuración Carolina de 1824,
siendo apresado en Ciudad Real, 18 septiembre
1824. En octubre de 1833 se unió a don Carlos, y
al término de la Primera Guerra Carlista siguió a
Cabrera a Londres, donde murió. (Bordas 1847,
p. 164; Gil Novales 1975b; AHN, Consejos, leg.
51556; Jiménez de Gregorio 1954)

Adame, Serafín. Doctor por la Universidad de
Sevilla, socio médico supernumerario de la
Sociedad de Medicina de Sevilla, autor de
Reflexiones sobre la aplicación de los cáusti-

cos en la curación de la tisis. (Correo de

Sevilla, 13 enero 1808) 

Adamo, Luis. Capitán del regimiento de Asturias,
a las órdenes de Riego entre enero y marzo de 1820.
Jefe político nombrado por Moscoso de Altamira,
no se indica de dónde. Acaso anillero. (Fernández
San Miguel 1820; La Tercerola, nº 12, 1822)

Adams. Cf. Adam, Frederic.

Adams Trujillo, Juan Ángel. Cf. Adán Trujillo,
Juan Ángel.

Adán, Alonso de. Autor de Cuatro palabras de

un ciudadano de la villa de Alcaudete, en la

provincia de Jaén, a los que no conocen bien a

don Gregorio Lluelles, 1821, enviado a Puchol, de
Granada, para su impresión. Folleto al que contes-
tó Lluelles. (Fernández Tirado 1987)
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Adán, Carlos. Alférez de fragata graduado,
comandante del departamento de Santa Cruz de
Tenerife, 1815-1816. 

Adán, Francisco. Director de la Sociedad Econó-
mica de Alcaudete, 1818-1822.

Adán, Jerónimo. Secretario de la Sociedad
Económica de Alcaudete, 1818-1823.

Adán, Juan (Tarazona, Zaragoza, ? - Madrid, 14
junio 1816). Nacido a mediados del siglo XVIII,
estudió escultura en Zaragoza con José Ramírez,
pasando después a Roma. Académico de mérito
de Escultura en la Academia de San Fernando, 6
noviembre 1774, recibió de la Academia de
Roma el mismo nombramiento, y después direc-
tor de sus estudios. Volvió a España en 1778,
fijando su residencia en Lérida. Trabajó para las
iglesias de Granada, Córdoba, Lérida, Madrid y
Jaén. Gustó mucho a la familia real un busto en
mármol de Carlos IV, que hizo en 1778-1780, hoy
en la Academia, la cual, habiéndose trasladado a
vivir a Madrid, le nombró teniente de director, 26
junio 1786, y director, 15 agosto 1814. (Ossorio
y Bernard 1975; Bédat 1974 escribe Tarragona y
no Tarazona; Rodríguez Laso 2006 dice que
murió el 4 de junio)

Adán, Mariano. Abogado, del Colegio de Cádiz,
socio de su sociedad económica, 5 marzo 1829.
(Acta 1830b)

Adán, Vicente. Magistrado de la Audiencia de
Cataluña, 1822-1823.

Adán y Pardo, Mariano. Oficial auxiliar de la
Gaceta de Madrid, 1820, y redactor de la misma
en 1821. Asiste a La Fontana, 1821. Colaborador
de Gaceta Española, Cádiz, 1823. Según la
Galería en miniatura de los más célebres

periodistas, folletinistas y articulistas de

Madrid, por dos bachilleres y un dómine

(Madrid, imprenta de D. Eusebio Álvarez, 1822),
era aragonés.

Adán y Pardo, Ramón (Lérida, - ?). Hermano
mayor del anterior, abogado y agente de nego-
cios. Agente fiscal de Ramas. En diciembre de
1820 se le nombra interventor mayor de los
resguardos de Sevilla. Orador de La Fontana en

1820 y 1821 y de la Landaburiana en 1822.
Diputado por Cataluña en las Cortes de 1822-
1823. Muy exaltado en marzo de 1820, el
Gobierno, tras encomendarle una misión oficial
en Cádiz, lo nombró oficial de la Secretaría de
Hacienda, con lo que según el malicioso
Catálogo de los Héroes se hizo ministerial.
Participó en 1823 en la reunión en casa de
Francisco Cabalieri, que preparó el Ministerio
Calatrava, y se le encargó, junto con Rico, de
hacer renunciar a Flórez Estrada y a Calvo de Ro-
zas. De nuevo en 1837-1838 y 1838-1839 fue ele-
gido diputado, aunque suplente, esta vez por
Jaén. (Ocios de Españoles Emigrados, III,
nº 12, marzo 1825, p. 217; Gil Novales 1975b; El

Universal Observador Español, nº 7, 7 enero
1821; Moratilla 1880; Elvira 2001)

Adán Trujillo, Juan Ángel (Calzada de Calatrava,
Ciudad Real, h. 1777 - ?). Hijo del escribano de
Calzada de Calatrava Juan Antonio Adán y de Vi-
centa Trujillo. Tras aprobar los cursos de Filo-
sofía, disfrutó de una beca en el Colegio de San
Bartolomé y Santiago de Granada, 1 octubre
1792 - 20 enero 1796. Se graduó en Leyes por la
Universidad de Orihuela. Abogado de los Reales
Consejos, 7 octubre 1800, en cuyo año abrió un
bufete en Manzanares (Ciudad Real), se casó
con Josefa López Guerrero, y el 5 de septiembre
de 1802 fue nombrado fiscal y padre general de
menores en la propia villa de Manzanares.
Establecido después en Santa Cruz de Mudela
(Ciudad Real), el 5 junio 1808, al entrar los fran-
ceses en la villa, Adán escribió y publicó una pro-
clama promoviendo el armamento contra los
invasores, consiguiendo su objetivo pues los ene-
migos se murieron o fueron detenidos. En diciem-
bre de 1808 se retiró a Manzanares, hasta la
llegada también allí de los franceses, lo que le obli-
gó a marcharse con su mujer y tres hijas, no
regresando ya hasta la liberación. Fue comisio-
nado entre el 1 de mayo y el 17 de agosto de 1809
para cobrar intereses del infante don Carlos pro-
ducidos por la encomienda mayor de Calatrava.
También confiscó fusiles y armas abandonadas.
En julio de 1810 entró en el partido de Alcázar
de San Juan, ocupado entonces por los enemi-
gos, e hizo que se celebrasen elecciones para las
juntas de provincia, las que se instalaron en
agosto de 1810. Por este acto fue comprendido
en el decreto de proscripción del Intruso, de 21
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de abril de 1811. El 17 de agosto de 1810 la Junta
Superior de La Mancha le nombró auditor de
Guerra interino de la provincia, sin sueldo, desti-
no que sirvió hasta el 10 de octubre, en que fue
designado alcalde mayor de Bonilla en comisión.
El director de las guerrillas de La Mancha, el
coronel Antonio Claraco y Sanz, le nombró el 16
de octubre de 1810 asesor de las mismas. En
julio de 1811 recaudó en los pueblos de Barrax,
Munera y Balazote los diezmos pertenecientes a
S. M., por los conceptos del excusado y obrero, y
el 20 de octubre de 1811 se encargó de la ad-
ministración interina de la encomienda de
Villamanrique. Desde el 12 de junio de 1812 has-
ta el 28 de enero de 1814 fue asesor de la guar-
nición del castillo de las Peñas de San Pedro.
Colaboró con su gobernador en la eliminación
del bandidaje: el 22 de enero de 1814 tuvo un
encuentro con veinte ladrones en Molinos de
Albadalejo, en el que mató a catorce, siendo él
herido. El 14 de diciembre de 1814 fue nombra-
do alcalde mayor de Calatayud, y auditor de Gue-
rra honorario, 23 abril 1815. Hombre que se
estima mucho a sí mismo, y sobre todo los servi-
cios prestados a S. M., consigna que hizo un
donativo a la Corona de 1.200 reales para aten-
der a sus urgencias. El 2 de junio de 1817 estalló
un motín en Calatayud entre paisanos y solda-
dos, como consecuencia de un accidente en la
corrida de vacas, que no perduró gracias a su rápi-
da intervención. El 7 de marzo de 1820 llegó un
emisario de la Junta revolucionaria de Zaragoza,
con órdenes para que también en Calatayud se
publicase la Constitución. Las autoridades civil y
militar dejaron que el emisario siguiera a Daroca,
mientras él se aprestó a defender el absolutismo.
La aceptación por el rey de la Constitución le
obligó a contemporizar, aunque se dio cuenta en
seguida de que ésa no era la voluntad de S. M.
Los liberales le procesaron, y sólo se libró a cos-
ta de grandes sacrificios pecuniarios. En adelante
pasa a ser hombre fundamental en la contrarre-
volución aragonesa. A todas sus acciones las cali-
fica él mismo de heroicas en grado sumo.
Prometiendo premios y recompensas logró tener
crecido el número de aragoneses dispuestos a
levantarse en cuanto les diese la señal. De acuer-
do con el general Juan Sánchez Cisneros, des-
pués de que éste le escribiese el 5 de julio de
1822 la necesidad de pasar a la acción, determi-
nó el 10 sublevarse en Calatayud, tomar el título

de comandante general de Aragón y proclamar la
abolición del sistema constitucional, sustituirlo
por el absoluto, para lo que hizo prisionero al jefe
político y expulsó de la ciudad a las tropas cons-
titucionales. Las circunstancias de la lucha a
nivel nacional le obligaron a pasar a Navarra,
donde incorporó sus tropas a las de Vicente de
Quesada, a quien sirvió con la pluma y con la
espada. A finales de octubre 1822 regresó a
Aragón, al ser nombrado por la Regencia de
Urgel comandante de todas las partidas del Bajo
Aragón. Al frente de 28 hombres, según dice, fue
dispersado en los Molinos de Araviana o Beratón
por una columna liberal, que salió de Borja, obli-
gándole a refugiarse en el Moncayo. Oculto de
día y caminando de noche, pudo reunirse con los
restos de algunas partidas realistas. Consiguió
aumentar su fuerza, pasó a Mequinenza, de
acuerdo con Sánchez Cisneros, en donde entró
el 16 de diciembre de 1822, para ponerse de
acuerdo con el comandante general del Alto
Aragón, José Benito Valonga, y la junta de pro-
vincia, pero se encontró con que Valonga llevaba
un mes en Francia. Según Adán, que escribe en
1827, Bessières cometió entonces una gran trai-
ción, pues estaba al habla con el general liberal
Felipe Montes. Jorge Bessières, por su parte, le ata-
ca durísimamente en su Manifiesto de 1823. El 19
de diciembre de 1822 llegó Bessières a Mequinen-
za, con las partidas de Capapé, Mirallas y otras,
e inmediatamente encerró a Adán y a algunos
de sus oficiales en el castillo, y dio orden al
gobernador interino del mismo de que fuesen
pasados por las armas. Pero como el 21 aban-
donó Bessières la plaza, el gobernador del castillo
puso en libertad a Adán, haciendo que todos los ofi-
ciales le reconociesen por comandante general del
ejército realista del Bajo Aragón. El general liberal
Manuel Velasco puso sitio a Mequinenza el 23, y
aprisionó a la mujer y a las tres hijas de Adán, que
éste había dejado en Calatayud, y amenazó con
degollarlas si no se entregaba. Adán despreció
estas palabras, siempre según su versión, y a partir
del 27 se le incorporó Sánchez Cisneros, que tam-
bién había sido atropellado por Bessières. Adán y
Cisneros pusieron la plaza en un buen estado de
defensa, y escribieron y publicaron proclamas para
levantar el espíritu público en Aragón y Cataluña.
Lograron su propósito, pues Mequinenza no fue
tomada por los liberales. El 17 de mayo de 1823
Adán derrotó una columna liberal que venía al

51

Adán Trujillo, Juan Ángel



mando del jefe político de Calatayud, pero esta
afirmación se halla en contradicción con lo que di-
ce después, de que salió de Mequinenza el 20 de
marzo de 1823, teniendo que entrar en Francia
el 27. Había dejado arrestados en Mequinenza a
los individuos de la junta de provincia, a Martín
Cabo y a Miguel Calvo Conejo, que fueron pues-
tos en libertad por Antonio Fuster, y apenas se
vieron libres denunciaron a Adán ante la
Regencia de Madrid y ante el capitán general que
le sucedió en el mando. Así comenzó un largo pro-
ceso, en virtud del cual fue detenido el 8 de sep-
tiembre de 1823. El fiscal Mariano Castells dio un
dictamen favorable, 22 mayo 1824, pero fue susti-
tuido por Félix Cortés, que en un año no hizo nada.
Mientras tanto murió una de sus hijas, y después la
mujer, y el consejo de guerra de oficiales generales
le condenó el 11 de octubre de 1826 a seis años de
presidio en África, cosa que el interesado, en su
desesperación, atribuye a influjos liberales. Los
cargos de la acusación consistían en haber procu-
rado la deserción en las filas realistas, en que
admitió el Parlamento y correspondencia con los
jefes enemigos, y en que abandonó Mequinenza
maliciosamente, comprometiendo su seguridad y
la de los realistas que le siguieron a Sariñena.
También se le echa en cara haberse titulado
comandante general de Aragón, para lo que no
tenía ningún derecho. Se defiende negando
todos los cargos, y denunciando a su vez el pasa-
do liberal de los vocales del Consejo (Batallón
Sagrado de Zaragoza, etc.), pero es una lástima
que no detalle las acusaciones contra cada uno
de ellos, sin que se mantenga siempre en térmi-
nos genéricos. Se queja de no tener más recursos
que los 848 reales de su paga, con los que se sos-
tiene a sí mismo y a su familia. En instancia al
presidente del Consejo, firmada en el castillo de
la Aljafería de Zaragoza el 17 de febrero de 1827,
pide la revisión del proceso (de esta instancia
hemos sacado muchísimos datos). El proceso no
le impidió ascender a mariscal de campo en
1826, y tampoco ser reconocido auditor de Gue-
rra, en propiedad, en 1828. A partir de 1827 se va
a convertir en uno de los primeros jefes de la
contrarrevolución en Aragón. (AGMS; Rújula
López 1998) 

Adán de Yarza, Antonio. Prócer bilbaíno que,
junto con su hermano Ignacio, fue miembro de la
Sociedad Vascongada de Amigos del País. En

1798 solicitó licencia, junto a Pedro de Azaola y
Andrés de Escondrillas, para construir un teatro
en el Arenal. Regidor del Ayuntamiento de
Bilbao en 1808, durante el dominio francés. Por
decreto del 1 de marzo de 1810 fue nombrado
sustituto para el Concejo de Provincia de
Vizcaya, tras la supresión de las diputaciones
vascas. Caballero de la Orden Real de España, 11
marzo 1811 (Gazeta de Madrid del 19). Nueva-
mente elegido regidor del Ayuntamiento Consti-
tucional de Bilbao, 5 abril 1820. (Guiard 1905;
Ceballos-Escalera 1997) 

Adán de Yarza, Fernando. Miliciano bilbaíno de
Caballería que, en abril de 1821, formó parte de
una columna volante desplazada a Galdácano
para detener a los realistas alaveses que avanza-
ban hacia Bilbao. (Guiard 1905) 

Adana, Donato. Miembro de la Sociedad Patrió-
tica de Logroño, 16 abril 1820.

Adanero, conde de. Cf. Ulloa, Álvaro Mª de.

Adanero, Juan de. Tesorero de la Junta de
Gobierno del Montepío de Viudas y Pupilos de
Corregidores y Alcaldes Mayores, 1817-1922. 

Adánez Orduña, José. Párroco de Santiago de
Valladolid, diputado por la ciudad a las Cortes
de Cádiz, 8 agosto 1813. Autor de Discurso en

relación de las principales actas de la Real

Sociedad Patriótica de León, León, 1817;
Oración fúnebre... por el... Ayuntamiento de

León, el día 7 de julio de 1829, a la memoria

de la reina... doña María Josefa Amalia, León,
1829, y de Pastoral alocución. Sobre el atentado

de 1830 en nombre de..., León, 1830. (Sánchez
Fernández 2001; Palau y Dulcet 1948 y 1990) 

Adaro, Julián de. Oficial de la Milicia reglamen-
taria bilbaína durante el Trienio. (Guiard 1905) 

Addington, Henry Unwin (24 marzo 1790 - 6
marzo 1870). Hijo de John Addington, se educó
en Winchester, y entró en el Foreign Office bri-
tánico en 1807. Después de varios destinos
menores, en 1814 fue nombrado secretario de
la legación en Suiza, transferido después a
Copenhague y a Washington. Se retiró del servi-
cio activo en 1826, pero gracias a su experiencia
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siguió actuando como plenipotenciario: en 1826,
negociaciones con los Estados Unidos en Lon-
dres; en 1828, en la Dieta de Frankfurt; y en
Madrid, 1829-1833. En la Guía de Forasteros de

Madrid figura a partir de 1831, con residencia
en la calle de Alcalá. Fue gran amigo de Richard
Ford, quien le dirigió muchas cartas, publicadas
por Prothero en 1905. Entre 1842 y 1854 fue
subsecretario de Estado para los Asuntos Ex-
teriores, y fue después consejero privado. (DNB;
Prothero 1905) 

Adell, Alberto. Gobernador del castillo de San
Fernando. Contra un hermano suyo y a favor de
Ramón Calvo de Rozas escribe «Un Valenciano»,
Alicante, 10 abril 1813. (Tribuno del Pueblo

Español, nº 51, 23 abril 1813)

Adell, Domingo (Ulldecona, Tarragona, ? -
Tortosa, 22 junio 1811). Jefe de brigantes, hecho
prisionero por los franceses en la madrugada del
22 de junio de 1811, y ejecutado el mismo día a
la 1 de la tarde. Le acusaban de revolucionario
y de sanguinario, y de haber asolado la comarca.
(Gazeta Nacional de Zaragoza, nº 63, 1 agosto
1811) 

Adell, Francisco Javier. Oficial de la Secretaría
de Gracia y Justicia en Mallorca, vigilado y preso
por la Junta de Palma en junio 1808, en relación
con la de Valencia, por asunto relativo a las agi-
taciones contra los franceses. En 1809 se le for-
mó causa en Valencia. En la tarde del 19 de mayo
de 1809 fue conducido a la Playa de Grao, donde
fue embarcado a las 7 de la tarde por D. Juan
Bautista Pérez. Miembro del Consejo Real de las
Órdenes, y de su Junta de Caballería y Apos-
tólica y del Montepío de Viudas y Pupilos del
Ministerio, 1815-1818, del Consejo Real, 1819-
1820, y magistrado decano del Tribunal Especial
de las Órdenes Militares, 1821-1823. Después
procurador general de las Órdenes hasta 1832.
(Ferrer Flórez 1997; AHN, Estado, leg. 29 G,
doc. 180 y leg. 29 I, doc. 342)

Adell, Javier. Cf. Adell, Francisco Javier.

Adema, Guillermo. Correo de gabinete, distin-
guido según se dice en la revolución de 1808,
miembro de la sociedad del Café de la Sierpe, en
Sevilla, que el 3 de abril de 1814, en la reunión

conjunta con los integrantes de la sociedad del
Café de los Patriotas, brindó por el rey, Castaños,
Lacy, Wellington, Copons, Avisbal, Mina, Balles-
teros, el Empecinado, Chaleco, por todos los
sevillanos, por la compañía de patriotas, que
admitían a las espías en su casa, y por don Vicente
Vázquez. Fue después el primero que en Sevilla
quitó el letrero de plaza de la Constitución, susti-
tuyéndolo por el de Plaza Real de Fernando VII.
Guardarropa de la aduana de Sevilla, autor de
Relación de los méritos y servicios hechos

para la libertad de la patria, Sevilla, 1816.
(Diario Crítico General de Sevilla, nº 97, 6 abril
1814, y nº 135, 12 mayo 1814; Gómez Imaz 1886) 

Adorno, José (Jerez de la Frontera, 1747 -
Cartagena, 12 noviembre 1821). De familia aco-
modada, sentó plaza de guardia marina en Cádiz,
10 diciembre 1762, comenzando la vida típica del
marino, navegaciones y ascensos por Europa,
África del Norte y América. En 1767, con el jabe-
que Atrevido, fue de los que llevaron a Italia a
los jesuitas expulsos. Comandante del arsenal de
El Ferrol en 1782; brigadier, 1 octubre 1793,
participó en la evacuación de Tolón el 18 de
diciembre del mismo año. Jefe de escuadra en
1795, comandante general del arsenal de La
Carraca, 1798-1804. Comandante general de
los tercios navales de Levante, 1 abril 1804.
Comandante general del departamento de
Cartagena, 1814-1817. Teniente general, 14 oc-
tubre 1814. Volvió a ser comandante general
interino en 1819 y de abril a mayo de 1821.
Poseía la gran cruz de San Hermenegildo desde
1816.

Adorno y Espínola, Pedro (Jerez de la Fronte-
ra, ? - Valencia, 1 febrero 1829). Subteniente
abanderado del provincial de Sevilla, 3 octubre
1776. Se halló en la guerra contra la República
Francesa, 1793-1795. Brigadier, 4 septiembre
1795. Tomó parte en la guerra de Portugal, 1801.
Mariscal de campo, 9 enero 1808, se le envía de
cuartel a Valencia. En junio de 1808 la Junta
de Valencia le confiere el mando de una división.
Expedientado en la Capitanía General de Valencia,
de 11 de noviembre de 1808 a 24 de septiembre de
1809, por traición, al no haber defendido el punto
de Cabrillas frente al ejército francés. Quedó
separado del servicio, con la tercera parte del
sueldo; pero desde enero de 1812 hasta junio de
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1813 estuvo prisionero de los enemigos. En 1813
se le reintegró con todos los honores, librándole
de todo cargo, a pesar del expediente anterior.
Fue purificado el 9 de agosto de 1816, pero ya
antes cobraba su sueldo. De 1816 a 1820 residió
en Valencia. Fue de nuevo purificado el 27 de
abril de 1826. (AGMS)

Adradas, Agustín. Alumno de la Academia
Militar de Cádiz, que obtuvo sobresaliente en los
exámenes del 3 de noviembre de 1811. (El Redac-

tor General, nº 147, 8 noviembre 1811) 

Adriani, José. Coronel, secretario de la Comisa-
ría General de Cruzada, 1819-1820.

Adriansen. Se dice que está de acuerdo con F.
Buison y con otros para la revolución en Sevilla,
1831. (Colección Causas 1865, V, p. 330)

Adsada, Manuel. En un escrito colectivo solicita
grandes castigos contra los enemigos del rey,
Arenas de San Pedro (Ávila), 13 mayo 1814.
(Gazeta de Murcia, nº 37, 7 junio 1814)

Adurriaga, Ramón María de. Canónigo de
Burgos, examinador sinodal, 1805, diputado a
la Junta de Bayona por la iglesia de Burgos.
Fue uno de los firmantes de su Constitución.
Diputado por Burgos a las Cortes ordinarias de
1813-1814. (Guía del Estado Eclesiástico

Seglar y Regular de España, 1805; Sánchez
Diana 1970; Sanz Cid 1922; Lista Diputados
1813)

Aenlle, Pedro. Subteniente del regimiento de
Asturias, a las órdenes de Riego en enero-marzo
de 1820. (Fernández San Miguel 1820) 

Afonso y Naranjo, Graciliano (La Orotava, 12
agosto 1775 - Las Palmas, 18 agosto 1861). Hijo
de Cristóbal Afonso, pintor, y de Petra Naranjo,
vivió su infancia y primera juventud en La
Orotava, teniendo por maestros a su propio padre
y a José Acosta, acaso el primero en aficionarle a
las lenguas clásicas. El 18 de marzo de 1790 se
traslada, como medio pensionista, al Seminario
Conciliar de Las Palmas. En 1797, probablemen-
te, Afonso se traslada a la península a estudiar
Derecho en la Universidad de Alcalá; parece que
fue en este viaje cuando, apresado su barco por

una fragata inglesa, fue conducido a Lisboa y
liberado por intervención de la princesa Carlota.
En 1799 ya es catedrático de Ética y Lógica en el
Seminario, aunque vuelve a la península en 1805,
se supone, y hace escala en Mogador y Arrecife.
En 1806 es nombrado catedrático de Filosofía en
el Seminario, puesto al que renuncia al año
siguiente al ganar una canonjía doctoral. Ya des-
de sus años de Alcalá Afonso había demostrado
decidida inclinación hacia las nuevas ideas filosó-
ficas, lo cual no le impidió ser también un hom-
bre de acción: por lo menos tomó parte en la fuga
de la cárcel de su hermano Roberto y otros dos
presos, presuntos reos de asesinato de un estu-
diante. En 1808 la llegada de noticias sobre los
sucesos de la península conmueve a las Canarias,
dando gran protagonismo al doctoral, patriota
desde el primer día y por consiguiente antiafran-
cesado. La peste amarilla y el vómito negro inci-
den en Gran Canaria en 1811, dando lugar a
Afonso a demostrar sus virtudes. En 1815 la
Inquisición recibe una segunda denuncia contra
él. Se le acusa de tener, y de dar a leer a los jóve-
nes, la Encyclopédie, todo Voltaire; Raynal; Le

Système de la Nature y La Morale Universelle

de D`Holbach; Les ruines de Palmyre, de
Volney; Diderot; Émile y Contrat Social de Rou-
sseau; Montesquieu; etc. Se le embargan quin-
ce tomos de la Enciclopedia, el Nuevo Testamento
en inglés y obras de Voltaire. Afonso está siempre
en el centro de la vida de las islas: ante la preten-
sión de muchos de crear una nueva diócesis en
Tenerife, Afonso se muestra antidivisionista, ale-
gando principios jansenistas. Este problema entre
otros le enfrentaría con Cristóbal Bencomo, y está
vivo todavía cuando Afonso en 1821 es elegido
diputado por Canarias. Aparte de la unidad del
obispado, Afonso se mostró en Madrid partidario
de las sociedades patrióticas, y pistoyano, y formó
parte de la Comisión Eclesiástica de las Cortes
encargada del arreglo definitivo del clero en
España. Según una lista del AGP, usó el nombre
masónico de Molay. En noviembre de 1823
comenzó su destierro, que después de pasar por
Las Palmas, le llevó a los Estados Unidos, al pare-
cer, Venezuela, Trinidad y Puerto Rico. En España
es condenado a garrote, en ausencia; para ello se le
aplicó una de las excepciones del decreto de am-
nistía de 1824. Los años americanos serán de
intensa creación poética, bucólica y prerromántica.
Fecha en Trinidad de Barlovento, 20 noviembre

Adradas, Agustín
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1836, el poema Restauración de la Constitu-

ción de 1812 en 1836, que dedica a José María
Calatrava. De esta época es también la Oda al

Teide. Tradujo las Odas de Anacreonte, acompa-
ñadas de un «Compendio de la vida de Ana-
creonte» y de «Breve discurso sobre la poesía
anacreóntica»; los Amores de Hero y Leandro,
de Museo; y El beso de Abibina, Puerto Rico,
1838. Regresó este año, originando un nuevo
pleito al reclamar sus haberes atrasados, pero
demostrando su categoría en la nueva epidemia
de fiebre amarilla que se abatió sobre las islas.
Publicó A la Sra. Dª María Romero de Sall su

antiguo amigo, Las Palmas y Santa Cruz de
Tenerife, 1840; La capilla y sepulcro de

Cairasco, Las Palmas, 1840; El juicio de Dios

o la reina Ico. Tradición canaria, Las
Palmas, 1841; Canto canario por la exalta-

ción a príncipe de la Iglesia, cardenal

arzobispo de Sevilla del Excmo. Sr. D. O.

Judas José Romo y Gamboa, Las Palmas,
1850; Las hojas de la encina. O San Diego del

Monte. Leyenda canaria, Las Palmas, 1853.
Tradujo en verso endecasílabo La Eneida de
Virgilio, Las Palmas, 1853; y el Tratado de arte

poética, de Horacio, Las Palmas, 1856, en ver-
so. Se le debe también unas Noticias históricas

del drama griego; el poema latino In promptu;
y traducciones de Milton, Byron, Burke, Chaucer,
Voltaire, Deshoulliers, Bernard, Casti, Metastasio
y Manzoni. Su producción poética fue colecciona-
da por Juan Padilla, secretario de la Sociedad
Económica de las Palmas, en Poesías de D.

Gracialiano Afonso, Las Palmas, no consta el
año. Hasta su muerte mantuvo siempre el más
acendrado regalismo, y con él, como dice Armas
Ayala, desapareció el último representante del
regalismo en Canarias. (Armas 1957; Salas 2003;
AGP, Papeles Reservados de Fernando VII,
t. 87; Ocios de Españoles Emigrados, VI, nº 30,
septiembre 1826, p. 248; Palau y Dulcet 1948 y
1990; cat. Gibernau, febrero 2007) 

Africano, el. Jefe guerrillero, real o imaginario,
mencionado en los montes de Luque (Córdoba)
el 14 de mayo de 1810. (Diario de Badajoz,
nº 163, 12 junio 1810) 

Agapito, María de la Encarnación. Esclava negra,
analfabeta, vecina de Sevilla, que el 19 de febrero
de 1823 solicita la libertad. (Gil Novales 1975b)

Agar y Bustillo, Domingo de (Santafé de Bogotá,
? - ?). Guardia marina en El Ferrol, 17 febrero
1786. Oficial de la Secretaría de Marina, fallecido
a finales de 1820. (AGMS)

Agar y Bustillo, Pedro (Santafé de Bogotá, 1764
- Madrid, 2 octubre 1822). Hermano del anterior,
hijo de los coruñeses Benito Agar y Leis, caballe-
ro de Santiago, que vivió muchos años en Nueva
Granada, y María Josefa de Bustillo y Pérez. A los
16 años, el 22 de mayo de 1780, sentó plaza en el
departamento de Marina de Cádiz. Hizo sus estu-
dios con brillantez, asistiendo en 1782 al sitio de
Gibraltar, ascendiendo en su carrera, en la que
de 1791 a 1796 estuvo destinado en el cuerpo de
Ingenieros de la Armada, volviendo después a
ésta. Matemático eminente, se le nombró el 12
de noviembre de 1800 director de la Academia de
Guardias Marinas de El Ferrol; capitán de fra-
gata, 5 octubre 1802. Por entonces se casó con
Teresa de Castro y Domínguez, hija de un colega.
Director de todas las academias de guardias
marinas, con residencia en Cádiz, 2 julio 1804.
Perdió el pie izquierdo a consecuencia de una
enfermedad, quedando inútil para el servicio de
mar. El 28 de octubre le nombraron las Cortes
individuo del Consejo de Regencia. En colabora-
ción con Quintana publicó El Consejo de

Regencia de España e Indias a la América

Española, Cádiz, 1811. Renunció al año siguien-
te a ascender a capitán de navío, por ser incom-
patible su promoción con el cargo político que
ocupaba, pero las Cortes le obligaron a aceptar el
ascenso. Cesó de regente en 1812, siendo nom-
brado el 22 de enero de 1812 consejero de
Estado, aunque suprimido este cuerpo quedó
como jubilado. El 22 de marzo de 1813 fue nombra-
do miembro de la Regencia Provisional, saliendo
en diciembre para Madrid. Pronunció el discurso de
apertura de las Cortes en Madrid, 15 enero 1814
(publicado en Gazeta Nacional de Zaragoza

bajo el Gobierno de la Regencia de las Espa-

ñas, nº 9, 25 enero 1814). El 16 de noviembre de
1814 fue arrestado en Santiago, sin comunicación,
con embargo de papeles, y conducido a Madrid. El
15 de diciembre de 1815 fue confinado en Santiago
(Diario Gaditano, nº 157, 18 febrero 1821) y des-
pués en Betanzos. El 21 de febrero de 1820 fue nom-
brado presidente de la junta creada en La Coruña,
con cuya autoridad publicó un Manifiesto...

reclamando el inmediato restablecimiento de
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la Constitución de 1812, La Coruña, Iguereta, y
Sevilla, Aragón y Compañía, 1820, y después, en
marzo, jefe político y capitán general de Galicia.
Publicó ahora un Manifiesto, La Coruña, 3 mar-
zo 1820; La Coruña, 1820; reimpreso en Madrid,
imp. de Burgos; en Sevilla, por Aragón y
Compañía; en Pamplona, por Joaquín Domingo;
y en México, por Ontiveros, siempre 1820, y otro
Manifiesto que la Junta de Gobierno de

Galicia creada por el pueblo en 21 de febrero

de 1820, para restablecer la Constitución

política de 1812... hace a la nación española

de sus operaciones y fatigas para el logro de

tan grandioso objeto, La Coruña, 8 julio 1820;
La Coruña, oficina de Manuel María de Vila,
1820. Cesó en 1821, al ser repuesto en el Consejo
de Estado. A pesar de lo avanzadas que parecen
ser sus ideas en 1821, firma como presidente de
la Diputación juntamente con el secretario
Antonio Fernández Reguera la exposición La-

mentos de la Iglesia de España, La Coruña,
4 octubre 1820. A finales de 1820 volvió a casar-
se con Francisca de Paula Roldán y Riobóo, hija
de Manuel Roldán y Gil Taboada, que será des-
pués conde de Taboada. Al mismo tiempo
Presentación Roldán, hermana de Francisca de
Paula, que ya era viuda de Benito Villadefrancos,
se casa con el hermano del difunto Juan Andrés
Villadefrancos y Agar, hijo de María Antonia
Agar, hermana de Pedro Agar. Así se origina un
fuerte núcleo familiar. El 30 de noviembre de
1821 figura en el Anillo. Otra de sus hijas se casó
con el también regente Gabriel Ciscar. (AGMS;
González López 1986; Gazeta Nacional de

Zaragoza bajo el Gobierno de la Regencia de

las Españas, cit.; Moya 1912; Palau y Dulcet
1948 y 1990; Sutro 1939; Vega 2006) 

Agasino, Carlos. Suscriptor del Diario Gadi-

tano, según la lista facilitada por Juan Roquero,
publicada con el nº 168, 1 marzo 1821.

Agente nº 5. Cf. Pérez Santa María, José.

Agenville, Carlos d’. De origen francés, goberna-
dor del Campo de Calatrava, con residencia en
Almagro. En 1808 fue hecho prisionero por el cura
guerrillero Fernando Cañizares, quien lo llevó a
Sevilla. Allí fue juzgado y absuelto. Siguió, no obs-
tante, encarcelado hasta que lo liberaron los fran-
ceses en enero de 1810, quienes lo reintegraron a

su antiguo puesto de gobernador de Calatrava,
cuya capital se sitúa ahora en Manzanares. (Arenas
Cruz 2003)

Agis. Cf. Lóriga, Rufino.

Agnos, Saturnino. Afrancesado que el 16 de fe-
brero de 1810 hizo de parlamentario para la ren-
dición de Astorga. (Martínez Salazar 1953)

Agoncillo Ladrón de Guevara, Dionisio. Predi-
cador, comisario de corte, procurador general de
los franciscanos descalzos. Pasa al convento de
Sevilla, tras huir de Madrid, 11 marzo 1809.
(AHN, Estado, leg. 49 A, doc. 198)

Agorreta y Miñano, Miguel de. Contador de S. M.
en Sigüenza y en el señorío de Molina, envía a
este último un estado de cuentas, fechado a 2 de
abril de 1812. Miembro de la Sociedad Patriótica
de Cáceres, 28 junio 1820. (Arenas López 1913)

Agostí. Boticario de Oviedo, que en 1821 se
encargaba de la lectura pública de El Crisol,
periódico manuscrito de la Tertulia Patriótica.
(Gil Novales 1975b)

Agoult, Hector Philippe, conde de (Castillo de
Beauplan, Grenoble, 16 septiembre 1782 -
Grenoble, 24 enero 1856). Hijo del vizconde Jean-
Antoine y de Marie Marguerite Françoise d’Armand
des Forest des Blacons, general gobernador de
Navarra, 1809; secretario de la Embajada de Fran-
cia y encargado de Negocios, 1814-1818; ministro
de Francia en Hanover, 1819; en Suecia, 1820; y en
Holanda, 1823. El 10 de diciembre de 1823 se casó
con Henriette-Louise Martín de Vaucresson, hija
de François Martin de Vaucresson, primer presi-
dente del Grand Conseil. Par de Francia, 1828, a la
muerte de su tío Antoine-Jean, no ocupó nunca su
puesto: su nombre desapareció de la lista de pares
después de 1830. Su viuda le sobrevivió hasta el 28
de marzo de 1874, fecha en la que falleció en
Beauplan. (Información facilitada por J. R. Aymes,
obtenida en Balteau 1933; Révérend 1902; Ba-
rricarte 1810) 

Agra, supuesto barón de. Cf. Godínez de Pareja,
Francisco, o sea Gutiérrez, Luis. 

Agraimont. Cf. Aigremont.

Agasino, Carlos
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Agramato, don. Sobrenombre que Joaquín
Lorenzo Villanueva aplica a Francisco de Sales
Rodríguez de la Bárcena. 

Agreda, Esteban (Logroño, 26 diciembre 1759 -
Madrid, 10 octubre 1842). A los 16 años pasó a
Madrid a estudiar Bellas Artes, siendo admitido
en el estudio de Roberto Michel. Ya en 1778 obtu-
vo un premio de escultura en la Academia de San
Fernando, y aunque por necesidades familiares
tuvo que irse a vivir a Haro, regresó pronto a
Madrid, trabajando en la fábrica de piedras duras
del Retiro. En 1797 ingresó como individuo de
mérito en la Academia de San Fernando, y en 1801
fue nombrado director de la Galería de Escultura
en la Real Fábrica de la China. En 1804 director
de los estudios de San Fernando. El proyecto de
hacer un parnaso español se vio frustrado porque
los soldados franceses destruyeron todos sus
modelos y materiales. Hizo un donativo patriótico,
depositado en el Banco de San Carlos, de 60 reales
por dos meses, agosto y septiembre, o sea 120
(Gazeta de Madrid, nº 146, 22 noviembre 1808).
En 1808 pretendió, sin éxito, la plaza de primer es-
cultor de cámara, pero en 1831 fue promovido a
director general. Sus mejores obras se encuentran
en los jardines de Aranjuez. (Ossorio y Bernard
1975; Pardo Canalis 1951; Bédat 1974) 

Agreda, José de. Incluido por el Mensajero de

Sevilla en una lista de personas que entran y
salen por las puertas del alcázar, a sus negocios
o diligencias. (Reproducido por Diario Gaditano,
nº 557, 5 abril 1822)

Agreda, José Antonio de. Uno de los directores de
la Compañía Nacional del Guadalquivir, firmante
del Manifiesto de los directores de la Com-

pañía Nacional del Guadalquivir a la nación,

y a sus representantes; dando cuenta de las

bases, sistema, y operaciones de la empresa

desde su creación hasta el día, Sevilla, 1820; y
de Exposición que dirigen al soberano Con-

greso Nacional los directores de la Compañía

de Navegación del Guadalquivir, Sevilla, 1821.
(Cat. 56 Farré, enero 2004) 

Agreda, José María. Maestro de primeras letras,
que en la escuela gaditana de María del Carmen
Jaén dirige las enseñanzas de urbanidad, moral
y dogmática, leer, escribir, gramática castellana y

ortografía, y aritmética general. Acaso es el
autor del Ramillete de fragantes flores que

para recreo de las almas ofrece Jesús Sacra-

mentado en el divino sacrificio de la misa,
Cádiz, reimp. en la Casa de Misericordia, 1813. Al
menos consta que el Ramillete se escribió para
sus discípulos. Autor de Cuaderno de arit-

mética, Cádiz, 1822. (Diario Mercantil de

Cádiz, 11 febrero 1811; Riaño 1973; Palau y
Dulcet 1990) 

Agreda, Manuel (Haro, La Rioja, 1773 - ?).
Hermano de Esteban Agreda y escultor como él,
premiado por la Academia de San Fernando en
1790 y en 1805. Individuo de mérito de dicha
Academia el 21 de octubre de 1827. Tuvo muchos
cargos oficiales, casi todos ellos en Madrid. 

Agreda y Guillén, José Miguel de. Magistrado de
la Audiencia de Valladolid, 1815-1820.

Agreda y Martínez Cabezón, Diego, conde de

Casa de Agreda. Hermano de Simón, vecino de
México, gran cruz de Carlos III, logró el condado
en 1810, intenta que haya una representación en
las Cortes de los españoles avecindados en México,
y propone a Agustín Argüelles y a su sobrino
Manuel García Herreros. (Sáenz-Díez 1990; Índi-
ce Nobiliario 1955) 

Agreda y Martínez Cabezón, Simón de (San
Román de Cameros, Soria, ? - ?). Hijo de Mariana
Martínez Cabezón, pasó muy joven de Cádiz a
Nueva España, regresó a Cádiz en 1772, donde
se estableció como comerciante en la carrera de
las Indias, en la que todavía en los años siguien-
tes realizó varios viajes, hasta que se estableció
en Cádiz en 1785. Tuvo problemas con los gre-
mios, ya que era partidario de contratar libre-
mente. En Cádiz se casó con María Josefa
Jiménez Chantre. Procurador síndico, miembro
del Consulado de Cádiz, y en 1809 prior y miem-
bro del Tribunal del Consulado. Concurrió con
15.000 pesos fuertes al empréstito reintegrable
de un millón, convocado por S. M. el 10 de abril de
1809 a través del Consulado, cuya Lista publicó
éste en junio. En las elecciones de parroquia,
Cádiz, parroquia de Nuestra Sra. del Rosario, 24
julio 1810, obtuvo 17 votos. Vocal suplente de la
Junta de Cádiz, 1 octubre 1810; titular, 26 junio
1811; de la que fue vicepresidente, 3 noviembre
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1811. Tío de Manuel García Herreros, ya que la
madre de Agreda y la abuela de García Herreros,
María Martínez Cabezón, eran hermanas. En
1813 figura entre los comerciantes que firman
riesgos, y se halla establecido en la calle del
Rosario, nº 96. Junto con Manuel García Herreros,
tío del diputado y ministro, creó una escuela de
primeras letras en San Román de Cameros.
(Riaño 1973; Diario Mercantil de Cádiz, 27
julio y 1 octubre 1810 y 7 noviembre 1811; El

Redactor General, nº 14 y 882, 28 junio 1811 y
13 noviembre 1813; Sáenz-Díez 1990; AHN,
Estado, leg. 6 A) 

Agredano, Francisco. Oficial del Correo, en
Cádiz. (AHN, Estado, leg. 14 A) 

Aguado, Alejandro. Cf. Aguado y Ramírez,
Alejandro María.

Aguado, Anselmo (Madrid, ? - ?). Herrero de
profesión, muy liberal, que en 1823 escapó de Ma-
drid y se refugió en Chinchón, aunque tampoco
allí le dejaron tranquilo los realistas. Cantaba
canciones patrióticas y odiaba a sus enemigos.
(Hortelano 1936)

Aguado, Canuto. Abogado, secretario del Go-
bierno Político de León en 1822 y del Burgos en
1823; auditor de Guerra, 10 julio 1835, con anti-
güedad reconocida de 29 de octubre de 1820.
(AGMS)

Aguado, Dionisio (Madrid, 8 abril 1784 - Madrid,
20 diciembre 1849). Hijo del notario Tomás
Aguado y de María García. A la par que sus estu-
dios generales, empieza a los 8 años a tocar la
guitarra. A la muerte de su padre en 1803 here-
da un vínculo en Fuenlabrada, al que en 1808 se
retira a vivir con su madre, dedicado exclusiva-
mente al estudio de la guitarra. Al acabar la
Guerra de la Independencia vuelve a la corte,
publica Colección de estudios, 1820; Escuela,

método clásico para tocar la guitarra, 1825;
Tres rondós brillantes. Su madre muere en
1824, y al año siguiente se marcha a París, don-
de atrae la atención de Rossini, Paganini y
Bellini. En 1827 aparece en francés y en París su
Nuevo método. Al morir dejó en herencia su gui-
tarra a su alumno predilecto Agustín Campo.
(Soriano 1855)

Aguado, Eusebio. Impresor de Madrid durante el
Trienio, y años siguientes. Su imprenta todavía
existía en 1847. 

Aguado, Gabino. Miliciano de Infantería firmante
de la representación liberal de 27 febrero 1821.
(Gil Novales 1975b)

Aguado, Jesualdo José. Cf. García Aguado,
Jesualdo José.

Aguado, Joaquín. Teniente coronel de Artillería,
comandante de Panamá, 1817-1819, y de la bri-
gada de La Habana en 1823.

Aguado, José. Canónigo de Ávila, arcediano de
Olmedo, autor de Ocios poético-cristianos,
Madrid, 1776, en los que figura como colegial
teólogo del Seminario de El Escorial, Cum-

plimiento de Iglesia, Segovia: 1787; Ser-

món que en la celebración del milagro de

la multiplicación del vino, que obró Dios en la

villa de Alcobendas en el día 25 de enero de

1677 por intercesión de Ntra. Sra. de la

Paz [dijo], Segovia, 1787; Novena al glorioso

santo Toribio Alfonso Mogrobejo, Madrid,
1796; Novena al SS. Sacramento, Madrid, 1801
(varias eds. posteriores); Sermón en... Sta.

Teresa de Jesús... de Ávila, por los felices

desposorios del... príncipe de Asturias D.

Fernando de Borbón, Madrid, 1803, predicador
de S. M. (Guía del Estado Eclesiástico Seglar y

Regular de España, 1805); Oración fúnebre

que en las exequias celebradas el día 8 de

agosto en la iglesia catedral de Ávila por las

almas de los valerosos españoles que han

muerto en la guerra contra los franceses,
Madrid, 1808 (Gazeta de Madrid, nº 130, 20
septiembre 1808); Resumen del sermón que...

predicó... el día de la Asunción de Ntra. Sra.

en desagravio de la fiesta que en referido día

hacían nuestros enemigos por el nombre de

Napoleón, Ávila, 1812. Uno de los llevados a
Salamanca por los franceses en 1812, hasta que
Ávila satisficiese toda su deuda tributaria.
Cuando esto se verificó, todos fueron puestos en
libertad (Sánchez Albornoz 1911). Juez de
Cruzada y examinador sinodal (Guía del Estado

Eclesiástico Seglar y Regular de España,

1816). Aún publicó Oración fúnebre que en las

solemnísimas exequias celebradas por... Ávila

Agredano, Francisco
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y su tierra... por el alma de... María Isabel

de Braganza..., Ávila, 1819. (Palau y Dulcet
1990)

Aguado, José. Capitán de Ingenieros en 1808,
dibuja un croquis de las inmediaciones de Brineda
(León). Sigue haciendo croquis, de Ciudad Real,
1810; de Ávila, 1811; dos de Mérida, Medellín,
Trujillo y Cáceres (Extremadura), 1812; y de la
Montaña de Montánchez (Cáceres), 1813. Ya en
1812 es teniente coronel de Ingenieros, ayudan-
te primero del Estado Mayor. Figura hasta 1823,
excedente en 1820. Un José Aguado asiste a La
Fontana, 3 junio 1821. (Capel 1983; Gil Novales
1975b)

Aguado, José. Es el verdadero conde de
Montelirios, pues Alejandro Aguado (futuro mar-
qués de las Marismas) simplemente lo ha usur-
pado (según M. R. P. A., Isla de León, 9 mayo
1812, en El Redactor General, nº 337, 16 ma-
yo 1812). 

Aguado, José. Primer ayudante, jefe del Estado
Mayor de la primera división del Cuarto Ejército,
abril 1813. (El Redactor General, nº 693, 8
mayo 1813) 

Aguado, fray José (Zaragoza, ? - ?). Licenciado y
doctor en Teología y en Artes, 1792, luego
sustituto de Instituciones Teológicas en la
Universidad de Zaragoza y profesor de historia
eclesiástica y sagrada escritura, decano de la
Facultad de Filosofía en 1836 y 1838 y de la de
Teología en 1837. A partir de 1839 ya no figura
como profesor. (Buesa 1983)

Aguado, Pedro. Teniente coronel de Ingenieros,
1817-1823, excedente 1820.

Aguado, Pedro Vicente. Secretario del Gobierno
Político de Segovia, 1822 y 1823.

Aguado, Ramón. Firma una representación para
que sea juzgado Elío, Madrid, 22 diciembre 1820,
que se lee en La Fontana. (Gil Novales 1975b)

Aguado, Rosa. Vecina de Valladolid, con casa en
la Acera de San Francisco. Durante la Guerra
de la Independencia se hizo amante del general
Kellermann, para poder espiar mejor a favor de

los patriotas, hasta el punto de que se la ha lla-
mado la Mata-Hari española. Cuando Kellermann
abandonó España en el verano de 1811, Rosita,
como se la llamaba, perdió sus privilegios. El 25
de octubre de 1811 fue apresada por los gendar-
mes, acusada de haber trabajado para los insur-
gentes. Estuvo 35 días en prisión, que pasó en
compañía de sus hijas. Ella no dudó en escribir a
José I, implorando clemencia, y protestando de
su adhesión al régimen josefino. Por indicios
de que había estado en tratos con Tomás
Príncipe, la Junta Criminal, el 6 de diciembre de
1811, la condenó a dos años de reclusión en un
convento, aunque poco después se la puso en
libertad. En 1812, con unas pérdidas que se ele-
van a 14.000 reales, continúa viviendo en Valla-
dolid. (Sánchez Fernández 2000) 

Aguado y Jaraba del Carillo, Alfonso (Villal-
pando, Zamora, 24 enero 1751 - Francia, 1815).
De 1768 a 1775 cursó estudios en la Universidad
de Valladolid, de la que después fue profesor.
Protegido por el cardenal Borbón, arzobispo de
Toledo, se ordenó de sacerdote el 9 de agosto
de 1802, se hizo doctor por la Universidad de
Toledo, capellán mayor y canónigo metropolita-
no, y dos meses después obispo de Augustópolis
y auxiliar de Toledo, consagrado el 10 de octubre
de 1802. Su ascenso eclesiástico fue paralelo al
del cardenal Borbón. Comendador de la Orden
Real de España, 22 diciembre 1809 (Gazeta de

Madrid del 28). Nombrado por José I para la
diócesis de Calahorra, 13 junio 1810. Protestó el
titular patriota, Francisco Aguiriano, que se
hallaba en Cartagena. Al acabar la Guerra de la
Independencia Aguado tuvo que emigrar a
Francia. (Guía del Estado Eclesiástico Seglar

y Regular de España, 1805; Hierarchia Catholica
1968; Mercader 1983 le llama Afrodisio; Barbas-
tro 1993 le llama Alfredo; Ceballos-Escalera
1997; Higueruela 1982; Gazeta Nacional de

Zaragoza, nº 6, 18 enero 1810; Gazeta de Ara-

gón, nº 23, 4 agosto 1810; Diario de Barcelona,
nº 232, 14 agosto 1810) 

Aguado López de Ayala, Mariano, conde de

Campo Hermoso. Título obtenido en 1797. Se casó
en 1803 con María Joaquina García Socoli y
Lisón. Regidor perpetuo de Murcia, uno de los
firmantes de la Proclama de Murcia del 22 de junio
de 1808, vocal de su Junta y de la de Vigilancia,
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1809-1810. Fue coronel de su Milicia Urbana,
1809. (Catálogo Títulos 1951; AHN, Estado, leg.
14 A, leg. 30 E, doc. 187, leg. 31 H, docs. 170 y
207; Gazeta de Valencia, nº 66, 19 enero 1810) 

Aguado y Meléndez, Luis. Oficial escribiente
de la Contaduría del ejército de Cataluña. Huyó de
Barcelona hacia Madrid cuando la ocuparon los
franceses, y de allí hacia Sevilla ante la nueva
ocupación, Córdoba, 1 mayo 1809. (AHN, Estado,
leg. 49 A, doc. 103)

Aguado y Melo, Francisco. Comisario de Guerra,
graduado en 1817. Figura en 1820 y 1823.

Aguado y Ramírez, Felipe. Hermano del marqués
de las Marismas, cadete en Segovia, 22 febrero
1807; después en Sevilla. Capitán secretario de la
Subinspección de Artillería, departamento de
Sevilla, 27 febrero 1819-1823. Indefinido en Se-
villa, pide la reincorporación en 1826. El 8 de
noviembre de 1826 se le da licencia para casarse
con María de la Luz Rojas y Aguado. Gran cruz de
San Hermenegildo, 26 agosto 1826. Permiso de un
año para residir en París por asuntos propios,
1829. El 9 de marzo de 1830 el marqués de la
Marismas, en carta confidencial desde París, soli-
cita para su hermano el grado de teniente coronel.
Aunque hace el nº 16 de su clase de capitán y le
anteceden seis que no tienen el grado referido,
S. M. se lo concede el 22 de marzo de 1830. Nuevo
permiso de un año en 1833, concedido a pesar de
cierto malhumor de oficio. Tomó el retiro el 23
de agosto de 1843. (AGMS)

Aguado y Ramírez de Estenoz, Alejandro María,

marqués de las Marismas del Guadalquivir, viz-

conde de Monte Rico (Sevilla, 28 junio 1785 -
Gijón, 12 abril 1842). Hijo de Alejandro Aguado y
Angulo, II conde de Montelirios y de Mariana
Ramírez de Estenoz y Herrera, aunque también
se dice que era de familia de judíos, por serlo los
Aguado. Su fecha de nacimiento sería la de 2 de
junio de 1784. Su abuelo Antonio Aguado habría
conseguido ser caballero de Calatrava y I conde
de Montelirios a fuerza de dinero ganado en
América. Alejandro ingresó en el Ejército, llegan-
do en 1808 a ser coronel de Lanceros. Se le acusa
de haber usurpado el título de conde de Monteli-
rios, que corresponde en verdad a José Aguado.
Afrancesado, comandante general del condado

de Niebla, caballero de la Orden Real de España,
14 agosto 1811 (Gazeta de Madrid del 15).
Coronel, 1812, al frente de una columna móvil,
cobra las contribuciones. En agosto de 1812 se
dijo que se había pasado a los nuestros, con 200
hombres (El Redactor General, nº 394, 12 julio
1812; carta de Moguer, 7 junio, que le tilda de
infame y cruel, en El Redactor General, nº 434,
21 agosto 1812). Soult le nombró su ayudante de
campo, y al terminar la Guerra de la Independen-
cia tuvo que emigrar a París. Se señala su paso
por Pamplona en 1813. En París se dedicó a
empresas mercantiles, especialmente a la banca,
negociando empréstitos para Fernando VII des-
pués de 1823. Especialmente escandaloso fue el
pago de los 40 millones de reales, en los que se
cifraba la deuda española con Inglaterra. En
1826 Aguirre encargó la operación a Antonio
Carrese, con el resultado de que en 1828, cuan-
do ya tanto Aguado como Carrese habían dejado
el asunto, los 40 millones se habían convertido
en 700. Aguado en 1828 se naturalizó francés.
Por aquella gestión financiera entre España,
Francia e Inglaterra, y otras semejantes, recibió
en 1830 el título de marqués y la consideración
de banquero de la corte. En 1830 compró el
periódico Le Messager des Chambres, pero lo
cedió en seguida al impresor Boulé (Hatin 1866).
Se le menciona en 1831, en el sentido de que se
cree que no ha hecho el empréstito, y de que
tanto él como Laffite tendrán que deshacerse de
los bonos de las Cortes y de los vales reales
(Colección Causas 1865, V, p. 268). Cesó como
banquero de la corte en 1832, pero volvió a serlo
en 1837. Suyo era el dinero con el que se había
fundado el banco de San Fernando, y él comen-
zó el canal de Castilla y la desecación de las
marismas del Guadalquivir, en virtud de la real
cédula de 17 de marzo de 1831; aunque pronto
las abandonó. Gran cruz de la Legión de Honor,
1838. Se ocupó después del empréstito griego,
siendo agraciado por el rey Otón con la cruz del
Salvador. Fue también alcalde de Evry, gran cruz
de Isabel la Católica y comendador de la de
Carlos III. Protegió en su destierro a José de San
Martín, el libertador de América del Sur, de
quien había sido compañero en el ejército espa-
ñol. Fue también íntimo amigo de Rossini. Pu-
blicó Catalogue des Tableaux des Ecoles

Espagnoles, Italiennes, Flamande, Hollan-

daise, Allemande, París, 1841. Tenía grandes

Aguado y Meléndez, Luis
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propiedades carboníferas en Asturias, y yendo a
visitarlas en el invierno entre 1841 y 1842, sorpren-
dido por la nieve entre Oviedo y Gijón, tuvo que
apearse del carruaje, llegó a Gijón y murió de repen-
te. Había estado casado con María del Carmen
Moreno. En su testamento dejó a San Martín de
albacea general, tutor y curador de sus hijos meno-
res, al mismo tiempo que le entregaba todas sus
joyas y diamantes, según dice el propio San Martín
en carta a José Ignacio Zenteno, 22 julio 1842.
Según San Martín la muerte de Aguado ocurrió el 12
de abril, lo que confirma Sebastián Miñano, que le
acompañaba, en una Carta autógrafa y firmada a

don Antonio González, presidente del Consejo

de Ministros, sobre la muerte del marqués de

las Marismas (del Guadalquivir) entre otras

noticias, Gijón, 12 abril 1842, ms., 2 hojas en
folio, anuncia El Remate, subasta del 19 de octu-
bre de 2006. (Escenas Contemporáneas, 1858,
t. III, p. 358-364; Rojas 1970; Ceballos-Escalera
1997; M. R. P. A. en El Redactor General, nº 337,
16 mayo 1812; Diario Crítico General de Sevilla,
nº 116, 18 noviembre 1813; Remisa 1842; Peña
Guerrero 2000; Vadillo 1836, Caro 1961; San Martín
1910; Cuesta 2006; Páez 1966) 

Aguantamas, fray Antonio. Seudónimo del autor
de El Lego Lamentador, Cádiz, 1820. (Gil Novales
1975b)

Aguavera, Pedro. Gobernador de Teruel, regidor
decano, que el 22 de diciembre de 1809 recibió a
los franceses, acompañado de algunos eclesiásti-
cos, como presidente de una nueva junta que para
la ocasión se constituyó en la ciudad. (Gazeta de

Valencia, nº 65 y 70, 16 enero y 2 febrero 1810) 

Aguayo, Ignacio. Impresor de Santiago, 1802-
1814. 

Aguayo, Rafael María de. Comandante de la
Milicia Nacional. Preso en 1814, sufrió dilatada
prisión. Primer alcalde constitucional electo de
Montilla, 1820. (El Universal Observador Espa-

ñol, nº 3, 3 enero 1821) 

Aguayo y Bernuy, Juan de Dios, conde consorte

de Gavia, II marqués de Villaverde. Estuvo casa-
do con Rafaela Gutiérrez de los Ríos y Cabrera,
VII condesa de Gavia, que falleció el 11 de no-
viembre de 1817. (Santa Cruz 1944)

Agudelo, Julián de. Regidor de Sevilla, elegido
diputado para la Junta Provincial, 1813. Ma-
gistrado de la Audiencia de Sevilla, 1817-1821.
(Diario Crítico General de Sevilla, nº 19, 18
agosto 1813)

Agudelo y Céspedes, Julián de. Fiscal jubilado
del Consejo Real de Hacienda, 1807-1820. (AHN,
Estado, leg. 49 A, doc. 115)

Agudo de los Ríos, Manuel (Córdoba, ? - ?). Uno
de los comisionados de José I en Valladolid de
Michoacán, Celaya, Guanajuato y otras ciudades
en la zona de Zacatecas, según comunicación de
J. G. Roscio, Caracas, 1 junio 1810. (Villanueva
1911; Barbagelata 1936)

Agüera, conde de. Cf. Cañedo, Nicolás de. 

Agüera, José (Cartagena, h. 1787- ?). Ingresó
como cadete el 9 de noviembre de 1808. Subte-
niente, agregado al batallón ligero de Voluntarios
de Aragón, fue hecho prisionero en el sitio de
Zaragoza, 28 junio 1811, y llevado a los depósitos
de Francia, hasta la paz. En 1816 solicita que se
le revalide el grado de subteniente, cosa que es
informada favorablemente. Sociedad Patriótica
de Cartagena, 25 junio 1820. (AGMS)

Agüera Bustamante, Domingo. Abogado, secre-
tario interino del jefe político de Santander, cen-
sor de teatros y redactor del Semanario

Cántabro en 1820. En abril de este mismo año la
Sociedad Patriótica de Santander lo mandó a
Madrid, con un pliego para el Café de Lorencini,
en el que solicitaba su apoyo contra los go-
bernadores del obispado montañés, culpables de
haber difundido una circular secreta contra la
Constitución. Acompañando a sendas comisio-
nes de Lorencini y de San Sebastián de la Corte,
Agüera visitó a García Herreros, quien le pro-
metió su apoyo para evitar la guerra civil. Agüera
fue después secretario del jefe político de Jaén
en 1822, volvió a serlo de Santander, y fue jefe
político de Villafranca del Bierzo. González
Moreno le expulsó de Santander, en 1824, pero
volvió gracias a una real orden del superinten-
dente de Policía, y a pesar de la crispación que
su vuelta le produjo a González Moreno. Fue uno
de los principales protagonistas del pronuncia-
miento de Santander en 1833 a favor de Isabel II.
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Progresista, formó parte en 1836 de la Junta de
Armamento y Defensa de Santander, fue secre-
tario de la Junta Diocesana y fue elegido di-
putado suplente. Autor de Memoria sobre las

ocurrencias de Santander en el año de 1833

con motivo del heroico pronunciamiento de

esta ciudad contra D. Carlos, Santander,
1837. (Gil Novales 1975b; Fernández Benítez
1986)

Agüero, Jerónimo. Corregidor de Gibraltar,
1817-1819, alcalde primero de Granada, 1819. 

Agüero, Joaquín. Prebendado de Ávila, afrance-
sado, que tuvo que emigrar cuando el 27 de
mayo de 1813 los franceses abandonaron la ciu-
dad. (Sánchez Albornoz 1911) 

Agüero y de la Concha, Santiago. Teniente de
alférez mayor de Ávila, enero 1809. (Sánchez
Albornoz 1911)

Agüero Marcos, Mateo. Oficial de la Secretaría
de Indias, 1817-1820. Secretario general y maes-
tro de ceremonias de la Real Orden Americana
de Isabel la Católica, 1817-1832. 

Agüero y Neira, Domingo. Abogado, socio de la
Sociedad Económica de Madrid, traductor del
conde Benjamín Thompson Rumford: Ensayos

políticos, económicos, filosóficos, Madrid,
1800-1801. Nombrado por José I en 1809 fiscal
de la Chancillería de Valladolid (Gazeta de

Valencia, nº 89, 21 marzo 1809). Presidente de
la Junta Criminal Extraordinaria, recibió la
Orden Real de España, 7 enero 1810 (Gazeta de

Madrid del 13). (Ceballos-Escalera 1997; AHN,
Estado, leg. 32, doc. 238; Gazeta de Valencia,
cit.; Gazeta de Madrid, cit.)

Aguerri, Francisco. Soldado de Caballería, inte-
grante de los individuos que Ovalle en 1808
empleaba para el alistamiento y requisa de
caballos en Molina de Aragón, y para la recogi-
da de dispersos. (AHN, Estado, leg. 15, doc. 1,
fols. 2-4) 

Aguiar, Juan. Brigadier del Estado Mayor del
ejército, 1815-1823.

Aguiar, marqués de. Cf. Bueno, Juan. 

Aguiar y Caamaño, Andrés (San Salvador de
Cerbaña, Pontevedra, 20 febrero 1734 - ?, 12
noviembre 1815). Hijo de José Cayetano Aguiar
y de Rosalía Taboada y Caamaño, vecinos de la
feligresía de San Vicente de Vimianzo, se docto-
ró en Teología por la Universidad de Ávila,
pasando después a la de Santiago, en la que fue
bachiller, maestro y catedrático. Fue también
colegial de Santa Cruz, en Valladolid, llegando a
ser rector. Tuvo a su cargo la cura de almas en
las vicarías de Árbol y Portomarín, fue canónigo
de la colegiata de La Coruña, magistral y maes-
trescuela, magistral y penitenciario en Lugo;
chantre y canónigo, y luego deán, en Santiago. En
1797 fue propuesto para obispo de Mondoñedo,
siéndole expedidas las bulas el 25 de diciembre.
Dirigió una Carta pastoral a sus muy amados

súbditos, así eclesiásticos como seculares,
Madrid, 1802, sobre las «obligaciones del sacerdo-
te y del cristiano con respecto a las actuales lasti-
mosas circunstancias en que nos hallamos». En
1803 dirigió otra pastoral al clero y fieles de su dió-
cesis. Con la Guerra de la Independencia se creció.
Asumió la presidencia de la Junta Provincial de
Defensa, que se había formado en Mondoñedo el
4 de junio de 1808, cooperó en la lucha con los fon-
dos de sus rentas episcopales, equipó a la división
auxiliar de Asturias y al regimiento de Santiago,
del que era coronel su sobrino Juan Bautista
Aguiar; pero no pudo evitar la entrada de los fran-
ceses el 25 de enero de 1809, y aun el tener que
hospedar al general francés en su propio palacio.
Fue uno de los firmantes de la Exposición a la

Regencia del arzobispo Múzquiz, 1813, en la que
pedía que no se ejecutasen los decretos de extin-
ción de la Inquisición. Se dice de él que fundó
una escuela de primeras letras y una cátedra de
Gramática. (Pazos 1946; Bustamante 1959; Tribu-

no del Pueblo Español, nº 61, 16 junio 1813)

Aguiar Camaño, Juan Bautista. Brigadier, coro-
nel del regimiento de Compostela, 1817-1820,
inspector general de Milicias Provinciales en
1822-1826, coronel del primer regimiento de Gra-
naderos provinciales de la Guardia Real de Infan-
tería, con grado de brigadier, 1826.

Águila, Alfonso Benigno de. Capitán de fragata,
ingeniero de Marina desde 1796, ingeniero jefe
del departamento de Cartagena desde 1815 has-
ta 1822.

Agüero, Jerónimo
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Águila, conde del. Cf. Espinosa Maldonado de
Saavedra y Tello de Guzmán, Miguel de. 

Águila, condesa de. Cf. Tello de Santillán, Isabel
María.

Águila, Francisco del. Coronel del regimiento de
Milicias Provinciales de Salamanca, 1817-1823.

Águila, José. Oficial de la Secretaría de Guerra,
1816-1820. 

Águila, José del. Intendente honorario de ejérci-
to, intendente de Toledo 1821-1823.

Águila, José del. Hijo de Alfonso Benigno del
Águila, capitán de navío, ingeniero jefe en
Cartagena desde 1815, figura hasta 1820.

Águila, Luis del (Colmenar de Oreja, 1800 - ?).
Hijo también de Alfonso Benigno del Águila, fue
nombrado subteniente de Infantería, 8 junio
1816, con residencia en Barcelona. Teniente del
regimiento provincial de San Clemente, oficial de
secretaría en la Inspección General de Infan-
tería, indefinido 1824, pide el 28 de marzo que se
le deje vivir en Hortaleza. Fue purificado el 3 de
abril de 1830. (AGMS)

Águila, Luis del. Hijo del marqués de Espeja, bri-
gadier en 1815, jefe político de Valladolid en
1820, se le atribuye el intento de aprovechar las
deplorables condiciones económico-sociales de
la región para dar un golpe anticonstitucional,
pero le salió al paso el Empecinado, quien
publicó un manifiesto, al que replicó Águila el 2
de abril con un escrito en el que dice haberle
demandado por injurias. Poco después como el
conde de Montijo pidiese una condonación de
contribuciones, Amarillas el 2 de mayo lo mandó
de cuartel a Murcia: Águila y Santocildes se pusie-
ron en aquella ocasión contra Montijo, mientras
El Empecinado estaba enfermo en Córdoba.
Después fue trasladado Águila de jefe político a
Ciudad Real, 4 noviembre 1820; y entre 1821 y
1822 a Córdoba. Tuvo mucha parte de culpa en
los desórdenes de Lucena. Ha sido exonerado
(noticia de Puente Genil, 25 mayo 1822, Diario

Gaditano, nº 618, 5 junio 1822). El 7 de julio de
1822 afirmó haber salvado la vida de un capellán
y de dos guardias. En 1828 se dice que aparece

en una lista de masones o comuneros de la épo-
ca del Trienio, no se especifica si era masón o
comunero, aunque parece más lógico lo primero.
En 1823 a la entrada de los franceses se le entre-
gó la Comandancia Militar de Córdoba. (Gil
Novales 1975b; Romera 2004; AGMS, en donde
los pocos documentos referentes a él se hallan
mezclados con los del anterior; Diario Gadi-

tano, cit.)

Águila Bolaños, Bernabé del. Hacendado y veci-
no de Villarrubia de los Ojos del Guadiana
(Ciudad Real). Propietario de una vacada de
reses bravas. Dos de sus toros, con divisa encar-
nada y blanca, figuran en el programa de los días
27 y 30 de julio de 1808 (ésta no tuvo lugar), en
Madrid (Gazeta de Madrid, nº 99, 27 julio
1808). Diputado suplente a Cortes por La Man-
cha, 1820-1822. (AHN, Estado, leg. 15, docs.
2-4; Lista Diputados 1820; El Universal Obser-

vador Español, nº 15, 26 mayo 1820; Gazeta de

Madrid, cit.) 

Águila Corbalán, Ramón de la, marqués de

Espeja (? - 19 mayo 1827). Hijo de Antonio del
Águila Ulloa, marqués de Espeja, y de Vicenta
Corbalán y Castro, heredó el título en 1782.
Gentilhombre de cámara de S. M., consejero de
la Academia de San Fernando, 25 enero 1792;
viceprotector de la misma, 19 enero 1803.
Nombrado el 7 de junio de 1808 por la ciudad de
Madrid para la Junta de Bayona, asistió a partir
de la sexta sesión, 23 junio 1808. Fue uno de los
firmantes de su Constitución, 7 julio 1808.
Diputado por la provincia de Salamanca a las
Cortes de Cádiz, elegido el 19 de octubre de 1812,
juró el 29 de abril de 1813. (Catálogo Títulos 1951;
Bédat 1974; Sanz Cid 1922; Calvo Marcos 1883)

Águila de la Cueva, Ramón. Juez de primera ins-
tancia del partido de Valderas, León. (El

Universal Observador Español, nº 122, 2 mayo
1821) 

Águila Loaysa, José Gabriel del, barón de Horst y

Heymersheim (Ceuta, 1760 - Sevilla, 8 octubre
1822). Título de Flandes reconocido en España
el 3 de febrero de 1806, en representación de su
esposa Antonia de Horts y Heymersheim. Hijo
del coronel Antonio del Águila Osorio, de la fami-
lia de los marqueses de Espeja, y de Manuela
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Antonia de Loaysa y Chaves. Coronel de ejér-
cito y capitán de fragata retirado, casado con
su sobrina Antonia Manuela de Hortst y
Heymersheim (fallecida en Don Benito, 1827),
con la que tuvo descendencia. Corregidor de
Plasencia, en mayo 1808 simplemente no com-
prende lo que está sucediendo. Lo suyo es el
orden tradicional, y no armar a las gentes. Primer
firmante del oficio dirigido a la Junta de Badajoz,
Plasencia, 2 agosto 1808, por el que Plasencia
acepta la contribución patriótica. Trató de opo-
nerse a las determinaciones de la junta, por lo que
el 15 de agosto de 1808 fue destituido por el pue-
blo, que nombró en su lugar al brigadier Vicente
Nieto. Aunque la Junta de Extremadura ordenó
su restitución el 2 de septiembre, el consistorio
placentino dio el enterado, pero no cumplió lo dis-
puesto. Horst se afrancesó. Caballero de la Orden
Real de España, 22 octubre 1810 (Gazeta de

Madrid del 1 de noviembre). (Catálogo Títulos
1951; Elenco 1977; Diario de Badajoz, nº 52, 7
agosto 1808; AHN, Estado, leg. 32, doc. 301;
Flores del Manzano 2004; Ceballos-Escalera 1997)

Aguilar. Gorro preso en Denia. (El Soplón, nº 15,
13 mayo 1822)

Aguilar, Agustín. Correo de gabinete, fugado de
Madrid en 1809. (AHN, Estado, leg. 49 B) 

Aguilar, Antonio. Guardia de la Persona del Rey,
exento, 1817-1820. Garzón de la compañía fla-
menca de Corps en 1807.

Aguilar, Fernando. Elegido diputado para las
Cortes extraordinarias, Sevilla, 13 enero 1813,
pero su elección fue anulada por las Cortes.
Elector de Écija, 1820. (El Redactor General,
nº 485, 19 enero 1813; Ramos Rovi 2003; Gil
Novales 1976)

Aguilar, Francisco. Cónsul de España en
Nápoles. Caballero de la Orden Real de España,
22 octubre 1810. (Gazeta de Madrid del 1 de
noviembre). (Ceballos-Escalera 1997; Gazeta de

Madrid, cit.) 

Aguilar, Francisco (Zaragoza, ? - ?). Maestro en
Artes, 1802; licenciado y doctor en Leyes, 1807;
representante de 1835 a 1838 de los doctores en
la Comisión de Hacienda de la Universidad de

Zaragoza, votó negativamente la vigencia del
Plan de Calomarde en 1836 y fue nombrado en
1837 miembro de la comisión que tenía por fina-
lidad evitar los abusos en la provisión de cáte-
dras y sustituciones. No ejerció la docencia en
estos años. Preso por orden de Oráa en el casti-
llo de la Aljafería por sus simpatías carlistas,
1838, hasta que pagase o multa o impuesto
extraordinario, procedimiento adoptado precisa-
mente para sufragar la guerra. (Buesa 1983) 

Aguilar, Francisco. Capitán de la Milicia Urbana
de Murcia. (AHN, Estado, leg. 14 A)

Aguilar, Francisco. Comandante del resguardo,
1809. (AHN, Estado, leg. 16, doc. 3) 

Aguilar, Francisco Ignacio de. Vicario de Écija,
elegido diputado suplente para las Cortes
extraordinarias, Sevilla, 15 enero 1813, y diputa-
do para la Junta Provincial. Su elección para las
Cortes fue anulada por éstas. (El Redactor Ge-

neral, nº 485, 19 enero 1813; Diario Crítico Gene-

ral de Sevilla, nº 19, 18 agosto 1813; Ramos
Rovi 2003)

Aguilar, Francisco Javier. Gobernador del castillo
de San Francisco del Risco, en Canarias, 1817-
1823, uno de los fundadores de la Asociación
Nacional de Seguros Contra Incendios, llamada
de San Fernando, octubre 1820. (Miscelánea de

Comercio, Política y Literatura, nº 262, 17 no-
viembre 1820) 

Aguilar, Francisco José (Antequera, h. 1737 - ?).
Cura propio de Osuna (Sevilla), 1767; vicario
interino de su colegiata, febrero 1789 y septiem-
bre 1793; en propiedad, comienzos de 1794.
Afrancesado en 1810, mermado en sus faculta-
des físicas, despótico, merece el calificativo de
siniestro que le da Díaz Torrejón. No obstante,
el 5 de enero de 1812 eleva un oficio al conde de
Montarco, comisario regio de Andalucía, y el 9
de febrero acude a la real clemencia, en favor de
los frailes privados de las licencias de confesar y
predicar, a muchos de los cuales había persegui-
do él mismo. Todavía en 1823 hay una causa
abierta contra él. (Díaz Torrejón 2001) 

Aguilar, Gaspar José de. Fiscal del crimen en la
Audiencia de Granada, 1820-1834.

Aguilar
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Aguilar, Ildefonso de. Autor de un artículo
comentado, junto con José María Samoano, en el
que vuelven a publicar el decreto de las Cortes
de 5 de mayo de 1814, sobre los juicios de conci-
liación, que establecía los derechos que podían
cobrarse en ellos. (Diario Gaditano, nº 196, 30
marzo 1821) 

Aguilar, Joaquín José (o José Joaquín). Abogado
de los Reales Consejos, del Colegio de Cádiz; ex
decano y diputado primero del Colegio; juez
interino del crimen en Cádiz, 1809; alcalde
mayor del crimen y policía de Cádiz, 1812; juez
de primera instancia en la misma, 10 diciembre
1812. En 1812 vivía en calle de la Amargura,
nº 88. Forma causa a los eclesiásticos Pedro Juan
Cervera, Matías de Elejaburu y Mariano Martín
Esperanza, por resistir el decreto de abolición de
la Inquisición. En 1820-1823 sigue de juez en
Cádiz y se encarga de la causa del 10 marzo. El 4
de diciembre de 1820 firma una representación
dirigida al jefe superior político y Ayuntamiento
Constitucional de Cádiz, como juez interino de
esa ciudad, en relación con rumores sobre falta
de celo en sus funciones. En marzo de 1821 man-
da a Clararrosa a la cárcel, por la denuncia del ar-
tículo del día 6 sobre la independencia de Buenos
Aires. Es también el juez designado para juzgar
el artículo «Respuestas a las observaciones del
español que no es imparcial, sobre la indepen-
dencia de Buenos Aires», publicado en Diario

Gaditano del 16 de marzo de 1821: vista señala-
da para el 31 (Diario Gaditano, nº 599, 16 mayo
1822). En noviembre de 1825 seguía en Cádiz, de-
dicado a la abogacía. (AHN, Estado, leg. 31 C, doc.
49; El Conciso, nº 13, 26 enero 1811; Abogados
1812; El Redactor General, nº 545, 10 diciem-
bre 1812; Brito 1820; Cabeza 1814; AGMS; El

Universal Observador Español, nº 223, 20 di-
ciembre 1820; Diario Gaditano, nº 190, 24 mar-
zo 1821)

Aguilar, José. En 1811 era jefe del cantón del
norte, de la serranía de Ronda, con residencia en
Benaojan. (El Conciso, 3 septiembre 1811) 

Aguilar, José. Cabo de Rentas en Ronda, faccioso
preso en la ciudad, cuando preparaba un levan-
tamiento al frente de varios sujetos. (Diario

Gaditano, nº 161 y nº 171, 2ª vez, 22 febrero y 6
marzo 1821) 

Aguilar, José. Capitán de Artillería, diputado
suplente por Murcia a las Cortes de 1822-1823
(Diputados 1822). Acaso Aguilar y Puertas.

Aguilar, José María. Oficial de la Intendencia de
Granada en 1820. Juez de primera instancia en
Lérida, 1822-1823. (Señán y Velázquez 1801)

Aguilar, José María. Alumno de la Academia
Militar de Cádiz, que el 9 de agosto de 1812 se
examinó con sus compañeros de aritmética,
poniéndose después la correspondiente medalla
de plata sobredorada. (El Redactor General,
nº 789, 12 agosto 1813) 

Aguilar, José María de. Oficial de la Secretaría
de Estado, 1819-1823. Perteneció a Sociedad de
Lorencini, abril 1820, y a la de Amantes del
Orden Constitucional, en Madrid, junio 1820.
Probablemente masón, si es éste el Aguilar al que
alude José García de León y Pizarro, pero desco-
nocemos cuáles fueron sus «extrañas pretensiones
en Italia». Es posible que sea el Manuel Aguilar,
cuyo paso por Gibraltar se documenta en 1830-
1831. Enviado extraordinario y ministro plenipo-
tenciario de España en Londres, 1834-1840, año
en que fue trasladado a Lisboa. El 9 de mayo de
1843 Joaquín María López le nombró ministro
de Estado, pero no aceptó, prefiriendo seguir en
Lisboa. Cesó con la caída de Espartero. Fue dipu-
tado por Antequera sin interrupción de 1846 a
1850. Tenía fama de progresista, ma non tanto.
Hacia 1850 se quedó ciego o casi ciego. (Gil
Novales 1975b; García de León 1953; Sánchez
Mantero 1982; Moratilla 1880; Nombela 1869)

Aguilar, Juan. Intendente de Cuba, 1811-1812,
de cuyas arbitrariedades se quejan la Tertulia

de La Habana, nº 59, 28 julio 1812; el Diario

Mercantil de Cádiz, nº 11 y 32, 20 octubre y 12
noviembre 1812. Intendente de ejército, 1817-
1819, ministro honorario del Consejo de Hacienda,
1817-1820. (Diario Mercantil de Cádiz, cit.;
Tertulia de La Habana, cit.)

Aguilar, Juan. Suscriptor del Diario Gaditano,
según la lista facilitada por Juan Roquero, publi-
cada con el nº 168, 1 marzo 1821.

Aguilar, Juan de. Capitán de fragata desde 1809
hasta 1823. 
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Aguilar, Juan de. Uno de los electos en las elec-
ciones parroquiales de la Isla de León, 15 y 16
agosto 1813. Consta que no es eclesiástico. (El

Redactor General, nº 796, 19 agosto 1813) 

Aguilar, Juan de Dios. Juez de primera instancia
de San Fernando, 1814. Alcalde mayor de Jerez de
la Frontera, 1817-1820, juez de primera instancia
de la misma localidad en 1821 y otra vez de San
Fernando en 1822, magistrado de la Audiencia
de Mallorca en 1823. (Diario Mercantil de

Cádiz, nº 46, 15 febrero 1814) 

Aguilar, Lorenzo. Comandante guerrillero, gra-
duado de teniente de Caballería, actuante entre
Valladolid y Zamora, al que en noviembre de
1810 se le calculaban 250 hombres, con 200 ca-
ballos. Debe ser éste el que unido a don Julián
fue derrotado en Alaejos (Valladolid), 27 no-
viembre 1810. (Rodríguez-Solís 1895; Diario

Mercantil de Cádiz, 4 noviembre 1810; El

Conciso, nº L, 22 noviembre 1810; Gazeta

Nacional de Zaragoza, nº 6, 20 enero 1811) 

Aguilar, Lorenzo de. Presbítero de Villanueva del
Ariscal (Sevilla) que con su hermano Francisco y
su padre se manifestaron por Fernando VII con
un retrato de éste. (Suplemento al Diario

Crítico General de Sevilla, 26 mayo 1814)

Aguilar, Manuel (h. 1794 - ?). Cadete de Vo-
luntarios de Cariñena, que el 11 de julio de 1810
participó en una acción victoriosa contra una
columna enemiga que se dirigía de Daroca a
Calamocha. Combatió en la guerrilla, en la que
entró voluntariamente. (Gazeta Extraordina-

ria de Valencia, 18 julio 1810) 

Aguilar, Manuel. Vecino de Molina (Guadalajara),
1809, vocal de la Junta General de la villa y seño-
río de Molina. (AHN, Estado, leg. 15)

Aguilar, Manuel María. Secretario de la Junta de
Sevilla, 7 junio 1808. (Diario Mercantil de Cá-

diz, 19 junio 1808) 

Aguilar, Manuel María. Oficial de la Secretaría
de Estado, 1820. Lorencini, abril 1820. Sociedad
Patriótica de Amantes del Orden Constitucional,
Madrid, 7 junio 1820. Sucede a José María Pando
como encargado de Negocios en Lisboa, 1820.

Probablemente es éste el enemigo de José
García de León y Pizarro, quien le califica de
«pillo ignorante», con «extrañas pretensiones en
Italia» (García de León 1953, I, 289; Boisvert
1982). Puede ser el anterior.

Aguilar, Pedro. Teniente coronel en el Darién,
1817. Puede ser Pedro Aguilar de Ayala. 

Aguilar, Pedro Antonio de. Secretario de la Junta
de Cádiz, 15 mayo 1810. (Diario Mercantil de

Cádiz, 15 mayo y 22 agosto 1810)

Aguilar, Ramón (1756 - ?). Capitán de navío,
1815-1823. Casado con María Salomón. (AGMS)

Aguilar, Vicente. Comandante de partida. (AHN,
Estado, leg. 41 E) 

Aguilar de Ayala, Pedro (1778 - marzo 1855).
Riojano, ingresó en el Ejército, 3 marzo 1799.
Capitán del regimiento de Infantería Cazadores
de Valencia, 1 marzo 1815, obtuvo permiso para
casarse con Luisa García de Soto. Grado de
teniente coronel, 30 mayo 1815. Secretario de la
Comandancia General de Canarias, 1819 y 1832-
1843, año en el que se retiró. Coronel, 14 abril
1836. Obtuvo también la gran cruz de San
Hermenegildo. (AGMS)

Aguilar y Conde, Francisco. Afrancesado, gober-
nador de la Alhambra, personaje de alguna
importancia en la Granada ocupada. El 13 de
octubre de 1812 desde Valencia solicita pasapor-
te para trasladarse a Francia, con su esposa Jose-
fa Unzaga, con dos criadas llamadas Juana
Rodríguez y Úrsula Unzaga, ésta negra liberta; y
con otros dependientes. Volvió a la ciudad en
1814. Estaba muy mal visto por los absolutistas,
quienes le acusan de altanería. (Guillén Gómez
2004)

Aguilar de la Cuesta, Vicenta. El 13 de septiembre
de 1809 se presentó en el Cuartel General de La
Carolina como sobrina del general Gregorio de la
Cuesta. Contó que se había fugado de Madrid y
perdido su pasaporte francés. Venegas le mandó
detener por sospechosa, con dos acompañantes
que parece ser encontró por el camino, Domingo
Gómez y Joaquín Nuño. Preguntado Cuesta, con-
testó no tener sobrina con tal nombre y apellido.

Aguilar, Juan de
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Tras su detención se supo que estaba casada con
Antonio Beltrán. Cuando su marido quiso pasar a
servir al rey intruso, ella se fugó de Madrid y se
hizo pasar por hermana del general Cuesta «con
objeto sin duda de ser atendida y obsequiada en el
camino». Tenía un hermano, Agustín Aguilar, que
prometió hacerse cargo de ella tras su arresto en
La Carolina. (AHN, Estado, leg. 32, docs. 4 y 12)

Aguilar Fernández de Córdoba, Antonio, mar-

qués de la Vega Armijo (Córdoba, ? - 15 enero
1831). Nacido a mediados del siglo XVIII siguió la
carrera militar, retirándose después. Publicó
Observaciones sobre la mejora de las castas

de caballos en España, Madrid, 1830. (Antón
Ramírez 1865)

Aguilar Fernández de Córdoba, Ramón (Cór-
doba, 1787 - Córdoba, 17 diciembre 1862). Hijo
segundo del marqués de la Vega de Armijo, es-
tudió latinidad con Juan Monroy, y luego con el
padre Muñoz Capilla, y en Sevilla con Alberto
Lista, frecuentando también a Reinoso y otros
académicos. Cursó Jurisprudencia en Salaman-
ca donde se doctoró y fue rector del Colegio de
San Bartolomé. De 1821 a 1823 fue oficial de la
Secretaría de Gobernación, bienquisto de Argüe-
lles y de Feliu. Colaboró en El Universal Ob-

servador Español. Impurificado en 1823, volvió
a Córdoba hacia 1826 o 1827, siendo director de
la Sociedad Económica y de la Academia duran-
te más de veinte años. Autor de Rodrigo de

Narváez, desconocemos lugar y año de publica-
ción. De costumbres sencillas, fue amante de los
libros. (Ramírez de Arellano 1873)

Aguilar Galeote, José (Sevilla, - ?). Perteneció pri-
mero al cuerpo de Milicias Urbanas de Sevilla, con
grado de subteniente, 9 julio 1818; se le considera
purificado del tiempo que pasó con los franceses.
Residió en Puebla de Cazalla por lo menos desde
1817, puede ser su alcalde mayor, 1819-1820.
Subdelegado de Ventas, alcalde mayor de Mar-
chena (Sevilla) y comandante, elegido por el
Ayuntamiento, del tercio de Voluntarios Rea-
listas de la población, enero 1824. Alcalde mayor
de Campana, abril 1833. (AGMS)

Aguilar Guerrero, Miguel. Secretario de la Junta
de Gobierno de Castro del Río (Córdoba) y, tras
su disolución, secretario del Ayuntamiento de la

misma población, abril 1809. (AHN, Estado,
leg. 32, doc. 117)

Aguilar y Puertas, José de (Antequera, 1790 -
Sevilla, 13 mayo 1848). Subteniente de Artillería,
1808. Tomó parte en la segunda defensa de
Zaragoza, por la que recibió la cruz de San
Fernando. Fue hecho prisionero, pero se fugó.
Luego fue impurificado. Coronel director de la
fábrica de pólvora de Murcia, 1840-1843. Murió a
manos de los rebeldes sevillanos de 1848. (Vigón
1947)

Aguilar y Valdés, Fernando. Vocal de la Junta de
Gobierno de Llerena (Badajoz), 1808. Comisario
honorario de Guerra, 1817-1823. (AHN, Estado,
leg. 32, doc. 68-2)

Aguilera, Antonio. Capitán de navío desde 1811
hasta 1823.

Aguilera, Antonio Baldomero. Escribano, secre-
tario de la Junta de Toledo. Certifica la obedien-
cia que las autoridades toledanas dan a la Junta
Central, 7 octubre 1808 (Gazeta de Madrid,
nº 135, 18 octubre 1808). En carta a la misma,
Madrid, 15 noviembre 1808, recomienda la crea-
ción de un ejército de Caballería en Andalucía.
(AHN, Estado, leg. 40, expte. 62/3 y leg. 52 D;
Gazeta de Madrid, cit.) 

Aguilera, Benito Gabriel. Alcalde mayor de
Mombeltrán (Ávila), 1817. 

Aguilera, José. Sociedad Patriótica de Pamplona,
10 junio 1820. (Gil Novales 1975b)

Aguilera, Rafael. Regente de la Imprenta de
Ibarra, autor de Observaciones sobre el arte

de la imprenta dirigidas por el regente de la de

Ibarra a D. Juan José Sigüenza y Vera, Madrid,
1811. (Palau y Dulcet 1948) 

Aguilera, Tomás. Coronel, teniente de rey en
Gerona, 1817-1823.

Aguilera y Contreras, Domingo de, marqués de

Benalúa (Madrid, 20 diciembre 1796 - Castillo
de Higares, Toledo, 11 mayo 1864). Noveno hijo de
Manuel Aguilera Galarza, marqués de Cerralbo, y
de Josefa Contreras Bargas, condesa de Alcudia.

67

Aguilera y Contreras, Domingo de



El 3 de abril de 1802 ingresa como supernumerario
de la Guardia de Corps, y el 12 de mayo de 1813 se
incorpora a filas en calidad de soldado distingui-
do de Infantería. A partir de enero de 1814 se
encuentra de guarnición en Madrid. En julio de
1815 pasa a Cataluña (Gerona, Figueras, Mataró,
Barcelona), donde permanece, en condiciones a
veces de extrema dureza, hasta marzo de 1816
bajo la tutela del general Castaños. Unas cartas
de éste a la marquesa de Cerralbo, Bilbao, 1813,
y Barcelona, 1816 y 1817, aclaran muchos aspec-
tos de la vida militar de Domingo. En los años
siguientes hace escasos progresos en su carrera
militar. Proclamada la Constitución en 1820,
Domingo Aguilera, como su hermano Gaspar,
muestra una sincera adhesión al nuevo régimen.
El 10 de julio es arrestado, junto a otros guardias
afectos al liberalismo, por orden del marqués de
Castelar, capitán de la Guardia de Corps, a raíz
de un oscuro incidente producido en la víspera de
la jura de la Constitución por Fernando VII.
Su detención, reputada de arbitraria en medios
liberales, se prolongará por espacio de varia
semanas. El 7 de julio de 1822 contribuye a la
victoria liberal sobre los guardias de Corps al-
zados en armas contra el régimen constitucional.
Su buen comportamiento en aquella jornada le
valió el título de benemérito de la patria. Ese
mismo año toma parte en diversas refriegas
libradas en Cataluña contra el cabecilla abso-
lutista Jep dels Estanys. El 13 de septiembre de
1822 le ascienden al empleo de capitán de Caba-
llería. Huido del país tras la restauración absolu-
tista, en septiembre 1824 se halla en Santander,
donde se casa con María Santiago Perales, madre
de sus seis hijos, dos de ellos anteriores a su
matrimonio. Ese mismo año, las autoridades
españolas reclaman de las francesas la extradi-
ción de los hermanos Gaspar y Domingo Aguilera
por su complicidad, dudosa en el caso del segun-
do, en el asesinato del cura Vinuesa. En 1827 resi-
de en Bruselas, en compañía de su hermano y su
mujer. Tras la revolución de 1830 se traslada con
su familia a París. Al año siguiente es incluido en
la lista de refugiados españoles con derecho a
subsidio del Estado francés. El 19 de febrero de
1833, hallándose en Burdeos sin recursos, se diri-
ge a las autoridades francesas con el ruego de que
se le facilite el viaje de regreso a España. Una vez
repatriado no tardó en recobrar sus derechos co-
mo oficial de ejército español. Su hoja de servicios

se cierra el 10 de abril de 1835 con el grado de
capitán de Caballería. Traduce del conde de la
Roche Aymon el Manual del servicio de la

Caballería ligera en campaña, Madrid, León
Amarita, 1838. (Ya hubo de este libro una edición
en 1819, sin nombre de traductor.) En 1838 obtie-
ne el hábito de caballero de la orden de Montesa.
A la muerte de su hermano Gaspar, Domingo pasa
a llevar el título de marqués de Benalúa. Muere
de apoplejía en sus propiedades de Castillo de
Higares, provincia de Toledo, 11 mayo 1864. In-
formación facilitada por Juan Francisco Fuentes
Aragonés. (Cat. J. M. Valdés, abril 1994)

Aguilera y Contreras, Fernando, conde de

Alcudia, XV marqués de Cerralbo (Madrid, 20
agosto 1784 - Madrid, 2 mayo 1838). Hermano
del anterior y del siguiente, heredó el título en
1807. Regidor de Salamanca, 16 agosto 1812;
secretario de la Diputación de la Grandeza,
1817-1819; miembro de la Sociedad Económica
Matritense, 10 enero 1818; gran cruz de Carlos III,
8 mayo 1819; miembro de la Junta de Gobierno
del Banco de San Carlos, 1819-1820. En octu-
bre 1819 fue embajador extraordinario cerca del
rey de Sajonia, con ocasión del matrimonio de
Fernando VII con María Amalia de Sajonia, cuyos
gastos sufragó, así como la venida de la princesa
a España. Jefe político de Madrid, 1820-1821, en
cuya condición en diciembre de 1820 cerró La
Fontana; miembro de la Junta Protectora de la En-
señanza Mutua, 1820-1822; presidente de la Junta
de Caballería de las Órdenes, 1820; protector
del Museo de Ciencias Naturales, 1821; y presi-
dente de la Suprema Junta de Caridad, 1821; ani-
llero; y consejero de Estado entre 1822 y 1823.
Firmó la Exposición de la grandeza de España

a Angulema, Madrid, 27 mayo 1823. Embajador
en Rusia, 1823. Hechura de Calomarde, fue minis-
tro de Estado en 1832. Aunque se le describe como
hombre de corta inteligencia, intervino decidida-
mente en septiembre de 1832 para evitar que
María Cristina cediese los derechos de Isabel a don
Carlos. Con el cambio de gobierno, el 1 de octubre
de 1832, tuvo que salir desterrado al extranjero.
Director de la Sociedad Económica Matritense,
9 diciembre 1832. Prócer en el estamento
correspondiente, 1834-1836. Se casó con María
Magdalena Fernández de Córdoba. (Santa Cruz
1944; Espasa 1908; García Brocara 1991; El

Redactor General, nº 443, 30 agosto 1812;

Aguilera y Contreras, Fernando

68



Aviraneta 1836; Caamaño Bournacell 1972;
Moratilla 1880; Páez 1966) 

Aguilera y Contreras, Gaspar, marqués de

Benalúa (Madrid, 12 abril 1795 - ?, 25 diciembre
1856). Hermano del anterior, recibió una cuida-
da educación, ingresando el 3 de abril de 1802 a
los 6 años de edad como guardia de Corps.
Destinado a la carrera eclesiástica, y habiendo
recibido la tonsura, en septiembre 1804 recibe
un beneficio eclesiástico en Cabezas de San
Pedro, pero muy pronto decide cambiar de
orientación; entre 1806 y 1809 cursa en Sa-
lamanca Lógica, Metafísica y Filosofía Moral.
Matriculado en Matemáticas el 28 de abril de
1810 la situación de guerra del país probable-
mente no le dejó continuar. Por influjos de su
madre con el general Tomás O’Donojú ingresa
como soldado distinguido en el segundo regi-
miento de Infantería de Jaén, participando con el
mismo en la batalla de Vitoria, pero mostrándose
cada vez menos entusiasta en la carrera elegida
pretende pasar a Guardias Españolas, o tomar la
licencia absoluta. El 25 de febrero de 1818 es nom-
brado cadete supernumerario. Liberal en 1820, le
vemos en Lorencini en abril y en el Ateneo, 14
mayo 1820. Parece ser que colabora en El

Constitucional, en el Redactor Español y tam-
bién en El Publicista. Su defensa del honor libe-
ral de los guardias dio lugar al folleto Conducta

observada por los guardias de la Persona del

Rey, arrestados en la mañana del 10 de julio,
Madrid, 1820, y su Continuación (ambos vuel-
tos a publicar por Fuentes Aragonés). Acusado,
lo mismo que su hermano Domingo, de haber
participado en el asesinato de Vinuesa, cosa más
que dudosa; de todos modos no fueron habidos.
A finales de mayo de 1821 Gaspar Aguilera se fue a
París, de donde, muy vigilado por la policía fran-
cesa, regresa en septiembre; en 1830 se halla en
Bruselas, junto con otros emigrados, pasando a
París en septiembre de este mismo año. En 1831
se alinea con Mina, Alcalá Galiano, Istúriz, etc.,
es decir, el bando conservador, en la división
entre los aliados. Por ello se negó a asistir a la
reunión de españoles emigrados, convocada en
París para el 25 de mayo de 1831, por creerla
infructuosa. Regresó a España en enero de 1834,
militando en el progresismo. Oficial primero de
la secretaría de Estado, 24 febrero 1836, al día
siguiente de producirse su baja en el Ejército.

Secretario del Consejo de Ministros, 20 mayo
1836, dimite el 16 de agosto de 1836. Actividades
al parecer privadas en los años siguientes.
Secretario de la Embajada en París y encargado
interino de la representación española, 17
diciembre 1843; marqués de Benalúa, 25 octubre
1844; comendador de la Legión de Honor;
comendador de Carlos III, 1846. Ministro ple-
nipotenciario, 26 abril 1847, cesa el 27 en la
secretaría de la Embajada en París, por ser
incompatible. Separado del servicio activo por
Narváez en 1848. Enviado extraordinario y
ministro plenipotenciario en Berlín, desde el 25
de febrero de 1851 hasta diciembre de 1853; se-
nador, 30 octubre 1851; consejero real, 8 no-
viembre 1853. Pasa los últimos años de su vida
entre París y Pau. Información facilitada por
Juan Francisco Fuentes Aragonés. (Gil Novales
1975b; El Dardo nº 3 dice Aguilar por error) 

Aguilera Galarza, Manuel Isidoro de, marqués

de Cerralbo. Padre de los anteriores, sumiller de
Corps del Príncipe de Asturias, Fernando (VII).
Dio una proclama A su amado pueblo de

Salamanca, en la que le invita al sosiego, sin
excesos, a confiar en sus párrocos, y a ser siem-
pre «cuerdo, prudente, e instruido» (publicada
en Diario de Badajoz, nº 20, 6 julio 1808). Le
sucedió en el título de marqués de Cerralbo su
hermano José, y a éste su nieto Enrique de
Aguilera y Gamboa (1845-1922), carlista muy
conocido. (Espasa 1908) 

Aguillo, Bernardo. De la Sociedad Patriótica de
Logroño, 16 abril 1820. (Gil Novales 1975b)

Aguiló, Francisco Javier. Diputado por Tarragona
al Congreso Provincial de Cataluña, 2 mayo 1811.
(Bofarull 1886, II, p. 196)

Aguiló Cortés, Tomás (Palma de Mallorca, 27
noviembre 1775 - Palma de Mallorca, 2 noviem-
bre 1856). Hijo de Tomás Aguiló y de Francisca
Cortés, cursó humanidades con los padres
observantes y Filosofía con los dominicos.
Destacó como músico, pintor y matemático.
Compuso Oratorio sagrado de santa Eulalia,

Palma, 1805; Paráfrasis en verso del salmo

108, Palma, s. a.; Rondaya de Rondayes en

mallorquí, Palma, 1815. En 1826 presentó en
la exposición de artefactos mallorquines una
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cadena de madera sin cabos, trabajada al torno,
y en 1828 labró sendas esferas terráquea y
armilar, que regaló a la biblioteca de los francis-
canos. Publicó Fábulas en verso mallorquí,
Palma, 1846; Rimas varias, Palma, 1846-1850;
Memoria sobre los auxilios que presta la

Arqueología a la Historia, Tarragona, 1849;
Poesías sagradas, Palma: 1851; Mes per l’ava-

riciós que l’abondós, entremés, 1851; y con
carácter póstumo Baladas escritas en mallor-

quín y vertidas al castellano por José Fran-

cisco Vich, Madrid, 1858; En la inauguración

del monumento dedicado a S. M. Isabel II en

la capital de las Baleares, Palma, 1862; A la

sombra del ciprés, Palma, 1863; Poesías reli-

giosas, Palma: 1883; Poesías, Barcelona, s. a.
Además Idea sobre reparto de contribuciones;
Tractat apologetich acirca de les institucions

monásticas; Tractat apologetich sobre les ve-

ritats y fundaments de nostra santa Religió.

(Bover 1868; Palau y Dulcet 1948) 

Aguiló Raull, Bernardo (Pont de Armentera,
Tarragona, 20 septiembre 1787 - ?). Voluntario el 7
de agosto de 1822, y subteniente el 13, en las filas
realistas, con la división de Francisco Badals, tuvo
que refugiarse en Francia, cerca de Perpiñán, has-
ta que en 1823 entró en España con las tropas
francesas. Empleado de Rentas después, se dedi-
có a perseguir el contrabando. Obtuvo su licencia
ilimitada el 14 de julio de 1826. Después residió en
Barcelona. Todavía vivía en 1860. (AGMS)

Aguiló Tonió, Francisco. De la Sociedad Patrió-
tica de Palma de Mallorca, 9 marzo 1823. (Gil
Novales 1975b)

Aguiriano y Gómez, Francisco Mateo (Alesanco,
Logroño, 15 septiembre 1742 - Puerto de Santa
María, Cádiz, 9 septiembre 1813). A los 20 años
de edad fue nombrado catedrático de Leyes en la
Universidad de Toledo; a los 22 el cardenal
Lorenzana le llevó a México con el cargo de fis-
cal eclesiástico del arzobispado, del que poco
después fue hecho provisor y vicario general. En
tal condición asistió al último concilio mexicano.
A su vuelta a Europa, fue nombrado teniente ca-
pellán mayor de San Isidro de Madrid, y poco
después obispo de Tagaste in partibus y auxiliar
de Madrid, trasladado en 1789 a la diócesis de
Calahorra y la Calzada. Visitó todos los pueblos

de su obispado, erigió parroquias, procedió al
arreglo general de curatos, creó una casa de
expósitos, en la que introdujo manufacturas,
para que aquellos infelices pudieran ganarse la
vida desde la edad de cuatro años. Creó también
un seminario conciliar en Logroño, que por real
orden fue incorporado a la Universidad de
Valladolid. Autor de Carta que dirige... a los

vicarios, párrocos beneficiados y demás ecle-

siásticos de su diócesis y de Pie y colación,
ambas de Madrid, 1791. Al comenzar la Guerra
de la Independencia fue patriota, rechazando
todos los avances que le hicieron los franceses, y
al final tuvo que emigrar a Cartagena. José I le
destituyó el 13 de junio de 1810 por haber aban-
donado su diócesis (Gazeta de Aragón, nº 12,
4 agosto 1810; Diario de Barcelona, nº 232, 14
agosto 1810). Dirigió muchas exhortaciones a su
clero, incrementadas cuando éste se vio obligado
a aceptar un obispo intruso. Presidente de la
Junta de Burgos, diputado a las Cortes de Cádiz,
en las que juró el 10 de mayo de 1811. Un artícu-
lo de J. D. I. en El Redactor General, nº 234, 3
febrero 1812, le elogia porque, según dice, se
halla en estado de extrema necesidad, ya que ha
dado los productos de la mitra para el ejército y
no percibe dietas como diputado. Sólo quiere
disfrutar del producto de 11.000 reales de las fin-
cas de un pariente, que se lo ha cedido. (Calvo
Marcos 1883; Guía del Estado Eclesiástico

Seglar y Regular de España, 1807, p. 227-228,
y 1808, p. 231; Hierarchia Catholica 1968; Castro
1913; Palau y Dulcet 1948 y 1990; Ceballos-
Escalera 1997; Gazeta Nacional de Zaragoza

bajo el Gobierno de la Regencia de las Espa-

ñas, nº 54, 14 diciembre 1813) 

Aguirre. Afrancesado, administrador de bienes
nacionales de Málaga. En 1813 estaba en
Pamplona. (Diario Crítico General de Sevilla,
nº 116, 18 noviembre 1813)

Aguirre. Coronel, diputado por México a las
Cortes de 1820-1822, partidario de la indepen-
dencia de este país. Antes de salir de México
asistió a una junta secreta, en la que Juan Gómez
de Navarrete reveló los planes de Iturbide.
(Jiménez Codinach 1991) 

Aguirre, Antolín de (Bilbao, ? - ?). Sargento pri-
mero realista, muerto en el Trienio. (Guiard 1905) 

Aguiló Raull, Bernardo
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Aguirre, Antonio. Antiguo corregidor de Gran
Canaria. En 1809 se le abrió causa por infidencia
e insubordinación al Tribunal Superior de aque-
lla isla. (AHN, Estado, leg. 32, doc. 2)

Aguirre, Antonio. Brigadier, 1815, teniente de
rey en Lérida, 1817-1823.

Aguirre, Antonio María. Comisario ordenador
honorario, 1817-1823. 

Aguirre, Carlos. Intendente de provincia, gra-
duado en 1819, ministro de la Real Hacienda en
Ceuta, 1817-1822. Sociedad Patriótica Café
Constitucional, Ceuta, julio 1820. 

Aguirre, Dionisio de. Consejero municipal de
Bilbao, durante la dominación francesa, en 1812.
Regidor del Ayuntamiento Constitucional, 5 abril
1820. (Guiard 1905) 

Aguirre, Domingo. Regidor afrancesado de
Santander, que el 10 de marzo de 1809 asiste a la
junta general convocada por Francisco Amorós,
gobernador afrancesado de la ciudad, y enca-
beza una suscripción voluntaria. (Gazeta de

Santander, 23 marzo 1809)

Aguirre, Francisco. Teniente coronel, uno de los
que abandonaron Benasque (Huesca) al enemi-
go. (AHN, Estado, leg. 45) 

Aguirre, Francisco. Entre 1807 y 1809 asistió a
las tertulias que tenían lugar en casa de Antonio
García y García, a las que también concurrían
Manuel María de Arjona, Alberto Lista, Félix José
Reinoso y José Marchena. Afrancesado, fiscal de
la Junta Criminal Extraordinaria de la prefectura
de Jerez. (Díaz Torrejón 2001) 

Aguirre, Francisco, alias Echechuri (Valcarlos,
Navarra, ? - ?). Vecino de Tafalla, donde poseía
una fábrica de curtidos, y se encargaba del abas-
tecimiento en ganado vacuno de Pamplona.
Amigo de Mendiry, era también espía de Espoz y
Mina. Comisionado por los franceses para tratar
con Mina su paso a su bando. Mina fingió que
quería negociar, recibió en Leoz, 13 septiembre
1811, a cuatro comisionados, les dio de cenar
opíparamente, y después los aprisionó. Según la
Gazeta Extraordinaria de la Junta Superior

del Reino de Valencia, nº 96, 11 octubre 1811,
Mina entregó los prisioneros a Dos Pelos, quien
los arcabuceó tras «un ligero proceso». Según
José María Iribarren, quedaron en libertad. La
Gazeta de Vitoria, 11 noviembre 1811, dice que
Joaquín Jerónimo Navarro, José Pellou, Aguirre y
Sebastián de Iriso se hallan en lugar seguro (cit. en
Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, nº 128, 17 diciembre 1811). (El Conciso,
24 octubre 1811; Gazeta Extraordinaria de la

Junta Superior del Reino de Valencia, cit.;
Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, cit.; Iribarren 1965 y 1967) 

Aguirre, Francisco. Oficial del ejército, que se
hallaba en Málaga en 1831. (Colección Causas
1865, V, p. 323)

Aguirre, Francisco de. Miembro de la Milicia
Nacional de Bilbao de Caballería que, en abril de
1821, formó parte de una columna volante despla-
zada a Galdácano para detener a los realistas ala-
veses que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard 1905) 

Aguirre, Ignacio María. Coronel de Infantería,
que tomó el mando de la fuerza después de que
Riego fuese hecho prisionero. Él lo fue con los
demás el 29 de septiembre de 1823. (Historia de
los Generales 1840)

Aguirre, Joaquín de. Comandante del regimiento
de Infantería de Mallorca, 20 de línea, 1817-
1818, y del de Voluntarios de Castilla, 1822-1823. 

Aguirre, José de. Subteniente de Ingenieros, 4
agosto 1805. En 1813 realiza el croquis itinerario
de Manresa, Sallent, Castellterçol, Tarrasa, Mar-
torell, Esparraguera y Bruch y Barcelona. Capitán
encargado de la fortificación de Hostalrich, mayo
1814. Realiza el croquis de los alrededores de
Barcelona, hasta una hora de distancia de la mis-
ma. (Capel 1983)

Aguirre, José de. Capitán retirado, contador del
Pósito de Madrid, fugado de Canillas de Aceituno
(Málaga), donde se hallaba entre los enemigos,
llegó a Cádiz. (Diario Mercantil de Cádiz,
nº 163, 12 junio 1812) 

Aguirre, José de. Alcalde de Briones (Logroño),
1819-1820.
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Aguirre, José Joaquín. Comerciante, vecino de
Cádiz, 1808. Junto a Pedro Antonio de Aguirre
presenta a la Junta Central el 11 de octubre de
1808 unas Reflexiones de tipo económico sobre

medios con los que amortizar las deudas con-

traídas en circunstancias urgentes. Se mues-
tra interesado en 1809 en formar parte de una
empresa para comprar fusiles en Trieste, que fue
encomendada a Miguel Lobo tras su propuesta.
Miembro de la Sociedad Económica de Cádiz, 17
marzo 1817. (AHN, Estado, leg. 15, doc. 2 y
leg. 50 A; Acta 1830b) 

Aguirre, José María de. Desde San Clemente
(Cuenca), 2 enero 1811, comunica a la Junta
de Murcia la entrada de la columna enemiga de
Tarancón, mandada por La Fontaine, el 29 de di-
ciembre de 1810, de donde salió el 30 para El
Provencio. Los daños causados son incalcula-
bles, así como lo robado (Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, nº 11, 15 enero
1811). Nuevo parte, San Clemente, 9 enero 1811,
sobre las dificultades por las que han pasado dos
guerrilleros, el Viejo de Seseña en el Corral de
Almaguer (Toledo) en la madrugada del día 5, y
Sebastián Caro, Zamarrilla, el mismo día desde
Lillo (Toledo) hasta el monte Borregas. (Gazeta

de la Junta-Congreso del Reino de Valencia,
cit., y nº 12, 18 enero 1811)

Aguirre, José María de. Miembro de la Milicia
Nacional Voluntaria de Bilbao que formó parte
de una columna, mandada por el coronel Pablo,
que el 24 de abril de 1821 se enfrentó en Ochan-
diano con los insurgentes alaveses al mando del
escribano Piñedo. En febrero de 1836, al reorgani-
zarse en Bilbao la Guardia Nacional, fue elegido
primer teniente de la quinta compañía. Durante
los combates por la defensa de Bilbao, en la
Primera Guerra Carlista, mostró particularmente
su valor y fue herido varias veces. (Guiard 1905) 

Aguirre, fray José Ramón de. Religioso condena-
do a prisión en el verano de 1821 por el juez de
primera instancia de Bilbao, por conspirador
contra el sistema. (Gaceta de Madrid, 4 julio
1821; Guiard 1905) 

Aguirre, Juan. Sociedad Patriótica de Vitoria,
mayo 1820. Pasó por Gibraltar a finales de 1823.
(Gil Novales 1975b; Sánchez Mantero 1982)

Aguirre, Juan. Capitán gobernador de Choco,
1817-1819. 

Aguirre, Juan de (? - Granada, 4 febrero 1823).
Subteniente de Infantería graduado, 25 octubre
1822, sargento primero de la compañía Costa de
Granada, realista, llevado a la cárcel por los libe-
rales y asesinado por la noche. El 9 de agosto de
1824 se le concedió el grado de capitán, a título
póstumo, y la cruz de primera clase de la fideli-
dad militar. El 25 de marzo de 1832 se le recono-
ció el empleo de capitán efectivo, con antigüedad
del 23 de febrero de 1823. Su viuda se llamaba
Josefa Carril y Santos. (AGMS) 

Aguirre, Juan Bautista. Miembro de la Milicia
Nacional de Caballería de Bilbao que, en abril
1821, formó parte de una columna volante des-
plazada a Galdácano para detener a los realistas
alaveses que avanzaban hacia Bilbao. El 25 de
noviembre de 1833, al desalojar la villa los carlis-
tas, fue designado, entre otras personas de opi-
nión liberal, para auxiliar al Ayuntamiento y evitar
represalias. (Guiard 1905) 

Aguirre, Juan Felipe de. Contador principal del
ejército de Barcelona, que el 9 de abril de 1809
se negó a jurar a José I, y fue llevado a Montjuich.
(Bofarull 1886, I, p. 334)

Aguirre, Juan Fernando. Magistrado de la
Audiencia, vocal de la Junta de Sevilla, 28 mayo
1808, firmante del Manifiesto o declaración de

los principales hechos que han motivado la

creación de esta Junta Suprema de Sevilla

que en nombre del señor D. Fernando VII

gobierna los reinos de Sevilla, Córdoba, Gra-

nada, Jaén, provincias de Extremadura, Cas-

tilla la Nueva y demás que vayan sacudiendo

el yugo del emperador de los franceses,
Sevilla, 17 junio 1808, Cádiz, 1808, y Diario

Mercantil de Cádiz, nº 202-204 (coleccionado
en Demostración de la lealtad española, I).
Vocal de la Junta de Sevilla para la reunión en
Córdoba de los representantes de las juntas
andaluzas, extremeñas y manchegas, que se reu-
nieron en Córdoba, hacia donde salió el 1 de
diciembre de 1808 para estudiar la defensa
común (Gazeta de Sevilla, nº 57; Gazeta de Va-

lencia, nº 64, 27 diciembre 1808). Miembro del
Tribunal de Seguridad Pública, Sevilla, 19 enero
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1810. Firma la Representación que hizo la

Junta de Sevilla al Supremo Consejo de

Regencia de España e Indias habiendo reci-

bido noticia de su instalación en el día 12

de febrero, fechada el 13, en Gazeta de

Ayamonte, nº 2, 25 julio 1810. Cuando la junta
tuvo que abandonar Ayamonte a toda prisa se
perdió, y no se reincorporó, según dice la junta
en su Representación de 11 de marzo de 1810,
publicada en Gazeta de Ayamonte, nº 5, 15
agosto 1810. En realidad, se pasó al enemigo,
llevándose dos caballos y una mula. En Sevilla
sirvió a los franceses de ministro togado.
Liberada la ciudad, le formó causa el juez inte-
rino de primera instancia, Manuel de Siles, que
el 23 de abril de 1813 le condenó a cinco años
en un castillo de Cádiz y al pago de las costas.
Recusada la sentencia por el interesado, la Sala
Tercera de la Audiencia, compuesta por José
Elola, presidente, Ángel Morell, Alejandro
Dolarea, Hermenegildo Rodríguez de Rivera y
Felipe Igual, rechazó la recusación el 24 de
noviembre y condenó al reo a ocho años de pre-
sidio en el cerrado de Ceuta, se le condena tam-
bién al pago de las costas y se le obliga a
restituir los caballos y la mula en el término de
quince días y, si no lo hace, deberá entregar al
intendente 9.000 reales de vellón, y mientras
tanto deberá quedar recluido en el edificio de la
Inquisición, en el que ya se hallaba preso ante-
riormente. (Diario Mercantil de Cádiz, nº 159,
5 junio 1808; AHN, Estado, leg. 5 D, doc. 14 y
leg. 29 B, doc. 19; Riaño 1973; Gazeta de

Ayamonte, cit.; Gazeta de Sevilla, cit.; Gaze-

ta de Valencia, cit.; sentencia en Diario Crí-

tico General de Sevilla, nº 125, 27 noviembre
1813)

Aguirre, Luis Pedro. Magistrado honorario de la
Audiencia de Guatemala, 1817-1819. 

Aguirre, Manuel. Garzón del cuarto y segundo
escuadrón de la plana mayor del ejército, 1817-
1820. 

Aguirre, Manuel de (Deva, Guipúzcoa, ? - Bilbao,
22 julio 1822). Realista condenado a muerte en
consejo de guerra celebrado en Bilbao en 1822.
Entró en capilla el 20 de julio. (Información fa-
cilitada por Javier Fernández Sebastián; El

Verdadero Patriota, nº 39, 21 julio 1822)

Aguirre, Manuel Antonio. Teniente coronel del
regimiento de Iberia, uno de los que aminoraron
la catástrofe de Castro Urdiales en la segunda
entrada de los enemigos. Puede ser el siguiente.
(El Patriota, nº 17, 28 julio 1813) 

Aguirre, Manuel Antonio. Intendente de provin-
cia, graduado en 1820, tesorero del ejército
expedicionario en 1820 y, finalmente, desempe-
ñó el mismo cargo, a extinguir tras su muerte,
del de Castilla la Vieja, 1821-1823.

Aguirre, Manuel Benito. Soriano, autor de la
novela El subterráneo habitado o los

Letinbergs, Madrid, 1830, atribución dudosa.
Profesor de primera enseñanza en Madrid, publi-
có Definiciones de gramática castellana o

método sencillo y breve de enseñar la lengua

castellana por los principios generales de la

filosofía de las lenguas, Madrid, 1834. Editor de
El Mata-Moscas, Madrid, 21 agosto 1836 - 30
octubre 1837, 108 números, periódico satírico de
la mejor ley, continuador de El Zurriago. Fue
uno de los redactores del Boletín Oficial de la

Milicia Nacional, Madrid, 1839; autor de
Catecismo político de los niños, Madrid, 1839,
7ª ed. 1842; Los percances de un carlista,

juguete dramático original en prosa y verso,
Madrid, 1840, atribución dudosa; Bosquejo his-

tórico filosófico y político del estado de la edu-

cación primaria en España, comparado con

el de otros países de Europa, Madrid, 1841; Los

niños pintados por sí mismos, Madrid, 1841;
Ejemplos morales o las consecuencias de la

buena o mala educación en los varios des-

tinos de la sociedad, Madrid, 1841, Granada,
1846. Segundo comandante de la Milicia Na-
cional de Artillería de Madrid, según El

Peninsular, nº 136, 8 junio 1842. Fue candidato
a diputado a Cortes. Publicó también El mentor

de la infancia, o el amigo de los niños,
Madrid, 1842. Ossorio y Bernard le confunde con
Manuel Aguirre, El Militar Ingenuo. (Palau y
Dulcet 1948 y 1990; Gil Novales 1983c; Ossorio
y Bernard 1975; El Peninsular, cit.)

Aguirre, Máximo de. Miembro de la Milicia Na-
cional Voluntaria bilbaína que formó parte de una
columna, mandada por el coronel Pablo, que se en-
frentó en Ochandiano el 24 de abril de 1821 con
los insurgentes alaveses al mando del escribano
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Piñedo. El 26 de noviembre de 1833 el general
Sarsfield le designó regidor del Ayuntamiento
bilbaíno. (Guiard 1905) 

Aguirre, Nicolás Tiburcio de. Condenado por
haber ayudado a huir al jefe realista Fernando de
Zabala cuando era conducido preso desde
Munguía hasta Bilbao. (Gaceta de Madrid, 4
julio 1821; Guiard 1905) 

Aguirre, Pantaleón de. Miembro de la Milicia
Nacional bilbaína de Caballería que, en abril de
1821, formó parte de una columna volante despla-
zada a Galdácano para detener a los realistas ala-
veses que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard 1905)

Aguirre, Pedro Antonio de. Comerciante de
Cádiz, 1808. Junto a José Joaquín de Aguirre
presenta a la Junta Central el 11 de octubre de
1808 unas Reflexiones de tipo económico sobre

medios con los que amortizar las deudas con-

traídas en circunstancias urgentes. Vocal de
la Junta de Cádiz, 6 febrero 1810, 5 junio 1810
(sección de Hacienda). Firmó la respuesta,
Cádiz, 6 febrero 1810, a la intimación de cesar la
resistencia, enviada el mismo día desde el Puerto
de Santa María (publicada en el segundo suple-
mento a la Gazeta del Comercio de Cádiz, 7
febrero 1810). Diputado a Cortes por Cádiz, elegi-
do por la Junta de Cádiz, juró el 24 de septiembre
de 1810. (AHN, Estado, leg. 50 A; Diario Mer-

cantil de Cádiz, 8 febrero, 9 junio y 8 septiembre
1810; Calvo Marcos 1883, Ramos Rovi 2003)

Aguirre, Pedro María. Comandante en comisión
de una pequeña partida, 1809. (AHN, Estado,
leg. 16, doc. 3) 

Aguirre, Ramón. Jefe realista en el Moncayo,
noviembre 1822. (AGMS, expte. Adán Trujillo)

Aguirre, Ramón de. Miembro de la Milicia
Nacional Voluntaria bilbaína que formó parte de
una columna, mandada por el coronel Pablo, que
el 24 de abril de 1821 se enfrentó en Ochandiano
con los insurgentes alaveses al mando del escri-
bano Piñedo. (Guiard 1905) 

Aguirre, Ramón Luis. Oficial retirado de la Real
Armada. Huido de Madrid, es requerido para
pasar al departamento de Marina de Cádiz,

Córdoba, 6 marzo 1809. (AHN, Estado, leg.
49 A)

Aguirre, Santiago Baltasar de. Magistrado de la
Audiencia de Zaragoza, 1819-1820.

Aguirre, Vicente Ambrosio. Representante de los
Cinco Gremios Mayores de Madrid en la Diputa-
ción que el 11 de diciembre de 1808 rindió home-
naje al emperador de los franceses, y al mismo
tiempo le presentó una petición. (Gazeta de

Madrid, nº 156, 16 diciembre 1808) 

Aguirre y Castellanos, Ignacio. Capitán de
Infantería retirado, empleado en la Inspección
Militar de Sevilla, 1809. Tío de Santiago de
Ynaivor. (AHN, Estado, leg. 32, doc. 286) 

Aguirre y Castro, Tomás. Capitán de Ingenieros,
1811, realiza tres planos de la ciudad y castillo de
Denia. Coronel de Ingenieros, 1815-1823; exce-
dente, 1820. (Capel 1983)

Aguirre y Ferraz, Mariano (Cariñena, Zaragoza,
20 mayo 1775 - Madrid, 27 septiembre 1833).
Nombrado profesor de contrabajo de la Real
Capilla el 22 de marzo de 1816. 

Aguirre Irisarri, José (Cádiz, 1759 - Madrid, 17
noviembre 1814). Teniente de Voluntarios Ex-
tranjeros, 6 diciembre 1768, alférez de navío,
18 agosto 1774. El 30 de octubre de 1779 obtie-
ne licencia para casarse con Antonia de Castro y
Araoz. Capitán de los batallones de Marina, 20
febrero 1780; capitán de fragata, 21 diciembre
1782; comandante general de las fuerzas navales
destinadas en Cartagena de Indias, 1785, sirve al
mismo tiempo los empleos de ministro y teso-
rero de Hacienda en Cartagena, hasta el 20 de
enero de 1786. Gobernador militar y político
de Guayaquil, 6 junio 1789, hasta su renuncia en
abril de 1795. Coronel de Infantería, 1 julio 1792.
En 1807 era coronel agregado al Estado Mayor
de Cartagena, con sueldo de 600 reales de vellón;
se le confirió ese año la Tenencia de Rey de San
Sebastián, que no llegó a ocupar. El 2 de mayo de
1808 se hallaba en Madrid; marcha a Valencia, y
es destinado como segundo comandante de la
división de Saint March, enfrentándose a las tro-
pas de Moncey. Con la misma división entró en
Zaragoza, siendo uno de sus defensores en el
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segundo sitio. Palafox le nombró secretario de
los negocios de Guerra. Brigadier, 28 septiembre
1808; mariscal de campo, 4 febrero 1809.
Prisionero de los franceses, pudo fugarse el 29
de abril de 1809 en Tudela, gracias a unos pasa-
portes de comerciantes de Cuenca que a él y a
Francisco Nevot y Álvarez les dio el alcalde
Miguel Vizcaíno. Llegó a Sevilla, y a continuación
fue al condado de Niebla; a las órdenes del viz-
conde de Gante, tomó el castillo de Niebla en
febrero de 1810. Autor de una Representación a
las Cortes, en la que calificaba de traidor al
ministro Antonio Cornel, por lo que fue persegui-
do, y pasó tres meses preso, en el Cuartel de
Escopeteros de Sevilla, por disposición de la
Junta Central, que terminaron el 23 de enero de
1809; posteriormente su caso dio lugar a un
debate en las Cortes, 13 febrero 1810. Destinado
en La Coruña, marzo 1810, el 11 de febrero de
1811 fue declarado benemérito de la patria en
grado heroico. Elector parroquial de Cádiz por el
barrio de San Lorenzo, 1813. Defendió al cuerpo
de Artilleros Provinciales Gallegos de Cádiz, al
que se incriminaba el incumplimiento el 22 de
abril de 1813 en Puerta de Tierra de unas órde-
nes por las que se le sometía a las normas pena-
les del ejército, tema sobre el que publicó un
artículo en Diario Mercantil de Cádiz, nº 310,
30 agosto 1813. Su defensa, leída el 12 de julio de
1813, conjuntamente con la del capitán Juan
Bautista Albareda, se publicó con el título de
Defensas del batallón de Artilleros Volunta-

rios Gallegos de Cádiz, Cádiz, 1813. Pedía a S. M.
que se declarase la responsabilidad en la materia
de la Regencia del Quintillo, la del ministro de la
Guerra de entonces, y la de todos los que inter-
vinieron en el consejo de guerra contra dicho
cuerpo, por infracción de Constitución, leyes y
ordenanzas. Posteriormente fue destinado al Ter-
cer Ejército. (AGMS, expte. Nevot; AHN, Estado,
leg. 45; Moya 1912; Diario Mercantil de Cádiz,
cit.; El Redactor General, nº 795 y 850, 18 agosto
y 12 octubre 1813; Riaño 1973)

Aguirre Ochandiano, José de. Miembro de la
Diputación provincial de Vizcaya en 1822.
(Guiard 1905)

Aguirre y Rosales, Cayetana. Traductora de
Michel-Ange Marin, Virginia o la doncella cris-

tiana. Historia que se propone por modelo a

todas las señoras que aspiran a la perfección

evangélica, Madrid, 1823.

Aguirre y Urruchi, José María. Alcalde honorario
del crimen en el Consejo Real de Navarra, 1817-
1818; asesor de Rentas de Cantabria, 1819-1820;
magistrado de la Audiencia de Navarra, 1823. 

Aguirre y Villalba, Antonio (Antequera, 10
noviembre 1759 - ?). Teniente de fragata, comi-
sionado en Mallorca, mayo 1783, fecha en que
solicitó permiso para casarse con Catalina
Malonda y Perelló. Capitán de navío, graduado
en Cartagena en 1809, segundo comandante en
1820 y 1821 del departamento de Palma de
Mallorca. (AGMS)

Aguirre Yoldi, Alfonso de, conde de Yoldi

(Granada, 15 enero 1764 - ?). Hijo del capitán
Alfonso de Aguirre Gadea, natural de Jaén, y de
María Josefa de Yoldi y Mendicoa, natural de San
Roque. Letrado y diplomático, oficial mayor de la
primera Secretaría de Estado, 1794 (en 1796-1798
figura como ausente), rey de Armas del Toisón de
Oro, 1798; caballero de Carlos III, 1799. Título
confirmado en 1800. Ministro plenipotenciario de
España en Copenhague, 1800, siguió con José I, al
que comunicó en 1808 la sublevación de las tropas
españolas que habían sido enviadas al norte de
Europa. Se halló con grandes apuros económicos,
pues no cobraba sus sueldos y tuvo que empeñar-
se en gastos extraordinarios, como los ocasionados
por la muerte de Cristián IV. Recibió la Orden Real
de España, vulgo berenjena, 25 octubre 1809
(Gazeta de Madrid del 27), y cédulas hipoteca-
rias, en 1811, en las que Yoldi no creía demasiado.
Estuvo casado con Elena de Bouligny y Marconé,
hija de un embajador en Turquía. (Catálogo
Títulos 1951; Bonaparte 1854; Mercader 1983;
Ceballos-Escalera 1997; Gazeta de Madrid, cit.)

Aguirre Zuazo y Acedo, María Amalia, marquesa

de Montehermoso. Hija del siguiente, se casó en
1817 con José de Ezpeleta Galdiano Dicastillo y
Prado, conde de Ezpeleta de Veire, quien en ade-
lante usó el título. (Catálogo Títulos 1951) 

Aguirre Zuazo y Corral, Hortuño María de, VII

marqués de Montehermoso (Vitoria, 15 mayo
1767 - París, 11 junio 1811). Hijo de José María
de Aguirre Zuazo y Ortiz de Velasco, IV marqués
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de Montehermoso, y de María de la Concepción
del Corral y Aguirre. Director de la Sociedad
Económica Vascongada, 1789-1794. Se casó con
María del Pilar Acedo y Sarria, IV condesa del
Vado y III de Echauz. Asistió en representación
del estado llano de Álava a la asamblea de
Bayona, en la que defendió la conservación de
los fueros. Firmó la Constitución de Bayona, 7
julio 1808. Gentilhombre de cámara y grande de
España, nombrado por José I, agradecido a los
servicios de su esposa, pues al marqués, algo
ilustrado y anticlerical, no le importaban los
cuernos. Tenía también el título de patrono de
las iglesias de Elorrio (Vizcaya). En abril de 1809
la Junta Central le confiscó los bienes y le declaró
traidor. Recibió la Orden Real de España, 25
octubre 1809 (Gazeta de Madrid del 27). Fue
comisario de teatros de Madrid, 1809-1811. José I
le regaló el Soto de Bozquez, entre Valdemoro y
Madrid, donde el guerrillero fray Antonio Tem-
prano le robó, en julio de 1811, 500 cabezas de
ganado lanar y cuatro pares de bueyes de labor.
(Catálogo Títulos 1951; Sanz Cid 1922; Busaall
2005; Martin 1969; AHN, Estado, leg. 10 A y C;
El Conciso, 29 septiembre 1811; Ceballos-
Escalera 1997; Gazeta de Madrid, cit.) 

Aguirrevengoa, José Ignacio. Coronel, alcalde
constitucional y presidente de la Junta electoral
de partido de México, en la que pronunció una
Arenga, publicada al día siguiente por decisión
de la junta (México, oficina de D. Alejandro
Valdés, 1820). El texto expresa entusiasmo por
la Constitución española, por la nación que la ha
proclamado, por el rey que la ha admitido, por
los electores mexicanos y por los indisolubles
lazos que unen a las Españas. En otra Arenga,
Veracruz, 3 septiembre 1820, consta la elección
de José María de Fagoaga. (Palau y Dulcet
1990) 

Aguírrez, Francisco. Alférez de navío, secretario
de la Sociedad Patriótica de Cádiz en junio de
1820.

Agulló, Francisco Antonio. Diputado por Valen-
cia a las Cortes ordinarias de 1813-1814, liberal.
(Lista Diputados 1813; Ardit 1977)

Agulló, Fulgencio. Presente en la Sociedad
Patriótica de Cartagena, de abril a julio de 1820.

Agulló, Manuel. Miembro del Ayuntamiento de
Valencia, firmante de la Exposición a la
Regencia, Valencia, 16 septiembre 1823, en favor
del absolutismo y en contra de cualquier idea de
Cámaras. (Exposición, cit.)

Agulló de Meseguer, José. Se distinguió en la
defensa de Valencia el 28 de junio de 1808, en las
puertas de San José, San Vicente y antigua de San-
ta Lucía y en la batería de Santa Catalina (Gazeta

de Valencia, nº 18, 26 julio 1808). Propietario
en Elche, diputado suplente por Valencia a las
Cortes de 1822-1823. (Diputados 1822)

Agúndez, Antonio. Oficial sexto de la secretaría
del Consejo de Estado, por lo perteneciente a
Gracia y Justicia, Propuestas y Gobernación, con
16.000 reales de sueldo, agosto 1812. Oficial de
las mismas desde 1821 a 1823. (El Redactor

General, nº 434, 21 agosto 1812)

Agustín, Basilio. Teniente coronel de Ingenieros,
coronel efectivo del ejército, 1815. En 1830, ya
coronel del cuerpo; jefe del Real Museo Militar
hasta 1832.

Agustín, Juan Manuel. Vocal de la Junta de la
villa y señorío de Molina. Comisionado en 1809.
(AHN, Estado, leg. 15)

Agustín, María (Zaragoza, h. 1786 - ?, 1857). Se
distinguió llevando agua y cartuchos a los defen-
sores de Zaragoza en el primer sitio, especial-
mente el 15 de junio de 1808. Herida en el cuello,
perseveró en su tarea. Palafox le concedió una
pensión de dos reales diarios, que le fue confir-
mada el 6 de marzo de 1815. (La Sala Valdés
1908; Páez 1966). 

Agustín, Mariano. Canónigo de Palencia, secreta-
rio capitular, 1797; director del Hospicio de San
Fernando, 1805, confirmado por José I el 4 de
junio de 1809. Nombrado el 7 de junio de 1808
para la Junta de Bayona, fue uno de los firmantes
de su Constitución, 7 julio 1808; caballero de la
Orden Real de España, 25 octubre 1809 (Gazeta

de Madrid del 27). Llega a París en marzo de
1813. (Guía del Estado Eclesiástico Seglar y

Regular de España, 1797 y 1805; Sanz Cid
1922; Mercader 1983; Diario de Barcelona,
nº 198, 17 julio 1809; Diario Mercantil de Cádiz,
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nº 200, 10 agosto 1813; Ceballos-Escalera 1997;
Morange 2002; Gazeta de Madrid, cit.) 

Agustini, Francisco. Oficial de la Dirección Gene-
ral de Rentas. Firma la representación del 27 de
febrero de 1821. (Gil Novales 1975b)

Agustino, Pedro (1786 - ?). Hijo de Andrés
Agustino y Polonia Garaoya, navarro, sargento
primero en el segundo tercio de Zaragoza, 1808;
subteniente en el tercio de Daroca, 1808; capitán
en el batallón de cazadores Campo de Cariñena,
1809; destinado al ejército de Ultramar, 1820,
teniente coronel, segundo comandante del batallón
de Obreros Nacionales, 8 agosto 1820-1821. El
23 de noviembre de 1820 pide desde San Fer-
nando que no se obligue a volver a sus cuerpos
originales a 30 soldados que en abril desertaron
para unirse a Quiroga, a lo que no se accede.
Comandante del regimiento de Infantería de la
Corona, 1823. Prisionero en julio de 1823. El 11
de junio de 1834 se le concede retiro en Pam-
plona. (AGMS) 

Ahijado, Ignacio. Vocal de la Junta de Teruel, fir-
mante de su acuerdo de 3 de agosto de 1808 sobre
la Constitución de Bayona (suplemento a la
Gazeta de Valencia, 26 agosto 1808). Sigue en
septiembre 1809. (Gazeta Extraordinaria de

Valencia, 1 octubre 1809) 

Ahumada, duque de. Cf. Girón, Pedro Agustín.

Ahumada, duque de. Cf. Girón y Ezpeleta Las
Casas y Enrile, Francisco Javier.

Ahumada, Juan María. Autor del artículo comu-
nicado «Utilidad del Estado Mayor», aparecido
en Semanario Patriótico, Cádiz, nº 47, 28
febrero 1811, y reproducido en Colección de

papeles varios relativos al Estado Mayor de los

ejércitos, imprenta del Primer Ejército, 1813.

Ahumada, Lorenzo (Estepona, Málaga, ? - ?).
Diputado a Cortes suplente por Granada, 1820-
1822. (Oliva 1957; Lista Diputados 1820)

Aicart, Agustín. Sacerdote, da en septiembre
de 1808 el «imprímase» a la Representación de
Fernando VII a su padre, editada por Antillón.
Miembro de la Junta-Congreso de Valencia en

1810-1811, uno de los firmantes de la Expo-

sición de la Junta-Congreso a las Cortes,
Valencia, 8 enero 1811. Firmante de la Moción

patriótica, Valencia, 16 febrero 1811, en favor
de las tropas de Villacampa (Gazeta de Aragón,
nº 14, 23 febrero 1811). Preso el 27 de febrero
de 1811 y enviado a Mallorca por el general
Bassecourt. Se le cita como afrancesado. Efec-
tivamente Luis Gonzaga de Villava le denuncia
en el Diario de Palma, 10 y 16 julio de 1812,
como redactor del afrancesado Diario de Valen-

cia. Seguramente es el Icart, «gran mestre des
Educandos en las Aulas de San Pau», que cita
Hechos memorables, s. a. Perteneció a la Tertulia
Patriótica de Valencia, 11 agosto 1821. Secretario
del arzobispado de Valencia durante el Trienio.
Autor de Compendio de Mitología, Barcelona,
1828 (varias ediciones), y de Diccionario de

la rima o consonantes de la lengua castella-

na, precedido de los elementos de poética y

arte de la versificación española y seguido

de un vocabulario de todas las voces poé-

ticas con sus respectivas definiciones, Bar-
celona, 1829, ambas obras con el anagrama de
A. Tracia. (Gil Novales 1975b; Ardit 1977; El

Conciso, nº 28, 25 febrero 1811; Martínez de
las Heras; Vilar, M. 1996; Rivero 1822; Palau y
Dulcet 1948; Gazeta de Aragón, cit.; Diario

de Palma, cit.)

Aicinena, José. Caballero gran cruz de Isabel la
Católica, 23 agosto 1817; consejero de Indias,
1815-1820; y consejero de Estado, 1821-1823.

Aigremont, marqués de. Cf. Jacobs, Louis. 

Aillón, Blas. Escribano municipal de Rueda
(Valladolid), mayo 1808. (Gazeta de Madrid,
nº 44, 6 mayo 1808)

Aillón, Mateo Miguel. Cf. Ayllón, Mateo Miguel. 

Aimar, Francisco. Firmante de la Represen-

tación que los regidores de la sitiada, Junta

de Administración y Gobierno del santo

Hospital de Ntra. Sra. de Gracia, elevan al

augusto Congreso de las Cortes, Zaragoza,
1820. (Palau y Dulcet 1948; cat. 56 Farré, enero
2004)

Aimerich, José de. Cf. Aymerich, José de.
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Aimerich, Melchor. Cf. Aymerich, Melchor de.

Aineto, Nicolás. Secretario del Ayuntamiento
de Barbastro (Huesca), firmante del Edicto

público del Ilustre Ayuntamiento de Bar-

bastro, fechado el 19 de abril de 1819, en el

que se comunica haber concedido el rey la

gracia de que se celebrasen en ella merca-

dos, los lunes y viernes de cada semana, de

ganado caballar, mular, de cerda y vacuno;

frutas y hortalizas; huevos, pollos y caza;

carbón y ajos; maderas e hierros; y tiendas

de quincalla modistas, todo ello como com-
pensación a lo padecido por la ciudad durante
la Guerra de la Independencia. (Cat. 85 Ultonia,
1998)

Ainsua, Francisco Javier. Militar, pagador de dis-
trito en 1823.

Airú. Colaborador del El Patriota Compos-

telano, conocido como El Patriota Airú. Una
carta fechada en Abades, 10 marzo 1811, sobre
la guerra en Castilla y Portugal, en el El Patriota

Compostelano y en Gazeta de Aragón, nº 39, 18
mayo 1811. Desde Esteveciños, 12 abril 1811,
comunica un oficio recibido del general Silveira,
Chaves, 10 abril 1811, al que califica del Romana
portugués (Gazeta de Aragón, nº 40, 22 mayo
1811). Un parte de guerra suyo, Verín, 28 mayo
1811, se reproduce en Diario Mercantil de Cá-

diz, 18 junio 1811. 

Aisa, Manuel. Cf. Aiza, Manuel.

Aita, Vicente de. Editor de El Universal

Observador Español, Madrid, 1820-1823. (Gil
Novales 1975b)

Aiza, Manuel. Comandante del batallón de
Cazadores de Madrid, 1817-1818, y del de Ca-
ballería de Farnesio, 6 de línea, 1820-1823.

Aizpuru, José Manuel de. Alcalde mayor de
Guernica, 1817-1820.

Aja y Pellón, Tomás de. Intendente de provincia,
graduado en 1817, del Consejo de Hacienda;
supernumerario del Tribunal de la Contaduría
Mayor de Cuentas y de la Junta del Montepío de
Reales Oficinas en 1819-1823; director general

de Rentas; vocal de la Junta Central de Purifica-
ciones en 1824, en la que cesó el 6 de julio de
1824. (Luis 2002)

Ajós, Antonio. Regidor del Ayuntamiento de
Valencia, uno de los que firman la negativa de la
ciudad a rendirse, Valencia, 8 marzo 1810, res-
puesta al oficio que habían recibido de Suchet.
(Gazeta de Valencia, nº 80, 13 marzo 1810)

Ajós, Dr. Afrancesado, según Hechos memora-

bles de la policía de Valencia a favor del pue-

blo, por pasiva, s. a.

Ajuria, Martín de. Presente en la Sociedad
Patriótica de Logroño, 16 abril 1820.

Alá, Antonio. Catedrático de la Escuela de
Cálculo Teórico-Práctico aplicado al Comercio,
Escritura Doble y Geografía, creada en 1815 por
la Junta de Comercio de Barcelona. El 4 de diciem-
bre de ese año pronunció la Oración inaugural,
publicada inmediatamente. Se le debe también
Elementos teórico-prácticos para los cambios,
Barcelona, 1819. El 16 de noviembre de 1829
recibió en su cátedra a María Cristina de Borbón
y a sus padres con un soneto, que se publica en
Relación de la visita que SS. MM. sicilianas y

su augusta hija la reina nuestra señora se

dignaron hacer a la Casa Lonja de la ciudad

de Barcelona (Relación Visita Siciliana 1829).
(Ruiz y Pablo 1919; Palau y Dulcet 1990;
Relación Visita 1827; Relación Visita Siciliana
1829, cit.)

Alabern, Juan. Grabador, que en 1820 realizó
tres láminas que representaban los últimos
momentos del general Lacy. Individuo de la
Academia de Ciencias Naturales y Artes, octubre
1821. (Molins 1889)

Alabern y Moles, Pablo (Barcelona, 1804 -
Barcelona, 1860). Nieto del grabador valenciano
Pedro Pascual Moles (1741-1797). Profesor de
primera educación en Barcelona, autor de Plan

de educación (en colaboración con otros),
Barcelona, 1808; y de Nuevo tratado teórico-

práctico de caligrafía española, Barcelona,
1819. Sus discípulos Juan Larrad y Sinibaldo de
Mas presentan a las Cortes en 1821 unas pruebas
prácticas de caligrafía. Alabern es autor de un
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proyecto de unificación de los estudios de prime-
ra enseñanza de Barcelona, según un método
mixto del lancasteriano y del español antiguo, en
cuya defensa y para estudiar allí las realizaciones
de la materia hizo dos viajes a Madrid en 1822; al
parecer sin gran resultado. Creo que es el mismo
que ilustró una gran cantidad de obras publica-
das en Barcelona, desde 1823 hasta 1851. En
1828 anuncia su nuevo instituto de primera
enseñanza, en la bajada de Viladecols, Barce-
lona. (Páez 1981; Ossorio y Bernard 1975; Dia-

rio de las Sesiones de Cortes, 18 mayo 1821;
Molins 1889; Sáenz Rico 1973; Palau y Dulcet
1948; Diario de Barcelona, 19 octubre 1828) 

Alacha, conde de. Cf. Lili.

Alagón, I duque de. Cf. Fernández de Córdova y
Glymes de Brabante, Francisco.

Alagón, duquesa de, condesa de Castelflorido.

Cf. Silva y Palafox, María del Pilar. 

Alagón, Salvador de. Secretario del Ayun-
tamiento de Valencia en 1821-1822 y de su
Tertulia Patriótica, 21 diciembre 1821. Firmante
del manifiesto Valencianos, 21 abril 1822, que
es un homenaje a Juan de Padilla, Juan Bravo y
Francisco Maldonado, y a los aragoneses Juan de
Lanuza, Diego de Heredia y Juan de Luna, y
anuncio de las solemnes exequias que se tributa-
rán a su memoria el día 23 en la catedral de
Valencia. (Diario Gaditano, nº 588, 6 mayo
1822)

Alagüero Ribera, fray Lorenzo (Valladolid, 9 agos-
to 1850 - ?, 30 marzo 1816). Fraile de la Orden de
San Jerónimo, nombrado obispo de Jaca, 13
febrero 1803, consagrado en Madrid el 25 de
julio. Trasladado a Segorbe el 19 de diciembre
de 1814. (Hierarchia Catholica 1968)

Alaiz y Escarda, Heraclio (Villanueva del Campo,
Zamora, 14 septiembre 1775 - El Ferrol, 21 abril
1825). Hijo de Francisco Alaiz Fermoso y Rosa
Escarda Palmero, coronel del regimiento de Mili-
cias Provinciales de Betanzos, 1816-1823. El 4 de
enero de 1816 solicita la licencia para casarse con
Antonia Vicenta Acevedo. Probablemente es el
mismo brigadier Alaiz que el 7 de octubre de 1822
se enfrentó en Aizcorbe (Navarra) con las tropas

realistas de Zabala. Comandante militar de la
provincia de Lugo en 1823. Exceptuado del
indulto de 1 de mayo de 1824 por tribunal incom-
petente, según su viuda, prefirió la expatriación,
y obtuvo pasaporte como comprendido en la
capitulación con el ejército francés, pero murió
antes de expatriarse. (AGMS; Guiard 1905)

Alaiz y Represa, Isidoro. Canónigo doctoral de
Toledo. Salió de la ciudad en la noche del 12
de diciembre de 1808 antes de la entrada de los
franceses «abandonando su dignidad y sus pro-
pios bienes que han sido confiscados». (AHN,
Estado, leg. 32, doc. 14)

Alaja, Francisco Basilio. Cura de Écija, diputado
por Sevilla para las Cortes de Cádiz, 25 mayo
1813. (Ramos Rovi 2003)

Alamán, Manuel. Autor, junto con Ramón
Alamán, de un plan para mejorar la enseñanza
primaria. Elaborado por encargo del Ayun-
tamiento de Huesca, lo aprobó éste en julio de
1820, y en septiembre con algunos recortes, que
lo hicieron más tradicional, por la Diputación
Provincial de Aragón. Comenzó a regir en
diciembre de 1820. Era una transacción entre la
enseñanza tradicional y la escuela de Lancaster,
entre Locke y la herencia católica; pero abogaba
por la enseñanza graduada, por los textos que
debían utilizarse y por la dignidad y ornato del
local escolar. (Gil Novales 1990a)

Alamán, Ramón. Cf. el anterior.

Alamán y Escalada, Lucas Ignacio (Guanajuato,
18 octubre 1792 - México, 2 junio 1853). Hijo de
Vicente Alamán, rico comerciante y minero muy
relacionado con la Administración española, y
de María Ignacia Escalada, descendiente de los
marqueses de San Clemente, una de las principa-
les casas de Guanajuato. El ambiente familiar era
eminentemente religioso. El intendente Juan
Antonio Riaño, dueño de una gran biblioteca, le
inició en el conocimiento de las ciencias exactas
y en la lectura de los clásicos españoles, franceses y
latinos. El primer estallido de la revolución en Mé-
xico, 1810, le puso en contacto con realidades ines-
peradas. La familia emigró a la ciudad de México.
En febrero de 1810 recibió el hábito interior de la
Orden Tercera Franciscana, excepción notable en
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una época en la que muchos intelectuales ingresa-
ban en la masonería. Lucas Ignacio cursó Física y
Química en la Escuela de Minería. En 1812 publi-
có en el Diario de México una defensa del siste-
ma copernicano, y tuvo problemas con la
Inquisición por la posesión de libros prohibidos,
de los que le sacó la influencia de su familia.
Viajó por Europa, incluida España, en 1814-
1820. Diputado por Guanajuato a las Cortes de
1820-1822, en las que fue redactor del proyecto
americano rechazado por las Cortes. En Gran
Bretaña constituyó la Compañía Unida de Minas,
1822, para explotar las de México, de la que fue
director, 1825, instalando en cerro de Mercado,
Durango, la primera ferrería moderna del país.
De ideas conservadoras, fue secretario del
Interior y ministro de Estado. En 1834, tras el
pronunciamiento de Bustamante, ocupó la presi-
dencia de la República, pero acusado de partici-
pación en el asesinato de Guerrero, tuvo que
ocultarse, hasta conseguir la absolución. Des-
pués se retiró a la vida privada. Escribió Dic-

tamen sobre el importante ramo de la

minería, 1819; Causas de la decadencia de

la minería en Nueva España, 1821; Memoria

que el secretario del despacho de Relaciones

presenta al Soberano Congreso sobre los nego-

cios de la Secretaría de su cargo, México,
1823, 2ª ed. 1824; Memoria presentada a la

Cámara, México, 1824; Discurso pronunciado

al Congreso general sobre las ocurrencias de

Guadalajara, México, 1824; Memoria pre-

sentada a las dos Cámaras, México, 1825;
Exposición que hace... el apoderado del

duque de Terranova y Monteleone sobre las

proposiciones presentadas por los señores

diputados don Matías Quintana y don

Manuel Cañedo, relativas a las propiedades

que dicho duque tiene en esta República,
México, 1828; Defensa del ex ministro... en la

causa formada contra los ex-ministros de

Guerra y Justicia, México, 1834; Exposición

dirigida al Congreso de la Nación por los

fabricantes y cultivadores de algodón, México,
1841; Memoria sobre el estado de la agricul-

tura e industria de la República, México,
1843; Disertaciones sobre la historia de la

República Mexicana, desde la época de la con-

quista... hasta la independencia, 3 vols.,
México, 1844-1849; reedición parcial, Madrid,
1847; completa, La Habana, 1873, y México,

1901-1911; trad. italiana, Palermo, 1859;
Liquidación general de la deuda exterior de

la República Mexicana, hasta fin de diciem-

bre 1841, México, 1845; Historia de México

desde los primeros movimientos que prepara-

ron su independencia, 5 vols., México, 1849-
1852. Colaboró en el Diccionario Universal de

Historia y Geografía, México, 1853-1856;
Noticia de la vida y escritos del Rdo. P. fray

Manuel de San Crisóstomo, continuada por
Francisco Lerdo de Tejada, México, 1854;
Historia de México, con una noticia prelimi-

nar del sistema de gobierno que regía en

1808, 5 vols., México, 1883-1885; Episodios his-

tóricos de la Guerra de la Independencia

(varios autores), México, 1910; El recono-

cimiento de nuestra independencia por

España y la unión de los países hispanoame-

ricanos, Introducción por Antonio de la Peña y
Reyes, México, 1924. Sus Obras fueron reunidas
en México, 1899-1911, 5 vols. (Covarrubias 1965;
Palau y Dulcet 1948 y 1990; Mijangos 2004)

Alameda, marqués de la. Cf. Mendoza, Luis
María de. 

Alameda y Brea, Cirilo (Torrejón de Velasco,
Madrid, 14 julio 1781 - Madrid, 30 junio 1872).
Hijo de Pedro Alameda Martín y María Breda
Calderón, labradores de mediana fortuna, sus
padres la enviaron a Madrid a cursar latinidad y
a estudiar filosofía en los Estudios de San Isidro.
A los 15 años se hizo franciscano, siendo enviado
por su Orden a los conventos de Pastrana y
Guadalajara, en los que estudió teología. En
1808, ante la invasión francesa, se refugió en
Cádiz, desde donde al frente de una misión fran-
ciscana marchó a Montevideo. Protegido allí por
el general Vigodet, fue redactor de la Gaceta

Realista de Montevideo (1810). Antes de capi-
tular Vigodet ante los insurgentes, confió la
correspondencia oficial al padre Cirilo, quien se
trasladó a Río de Janeiro, en donde supo ganar-
se la confianza de la infanta Carlota Joaquina.
Tanto fue su valimiento que, tras volver a
España, el Gobierno le confió que se encargase
del matrimonio de dos hijas de la infanta, María
Isabel Francisca y María Francisca de Asís, que
se casaron respectivamente con Fernando VII y
Carlos María Isidro. Para ello Vigodet y Alameda
salieron de Cádiz el 15 de julio de 1815 a bordo de

Alameda, marqués de la
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la fragata Soledad. Estas gestiones le valieron a
Cirilo ser nombrado predicador de S. M., y en
1817, general de la Orden de San Francisco,
cubriéndose en 1818 de grande de España de
primera clase en una ceremonia que apadrinó
el duque de Híjar. Socio honorario de la Sociedad
Económica de Cádiz, 19 febrero 1818 (reales
órdenes de 12 de marzo y 19 de julio 1818). Di-
rigió una Carta pastoral... a todos sus religiosos

de los dominios de las Españas, México, Ale-
jandro Valdés, 1820; y publicó Representación

que el General de San Francisco ha hecho

a las Cortes acerca del proyecto de ley

sobre reforma de regulares, en la parte que

comprende a la Orden Seráfica, Madrid y
Sevilla, 1820, y México, Alejandro Valdés, 1821.
Después de la sesión de las páginas, se le atri-
buyeron negociaciones secretas de parte del rey,
con Antonio Alcalá Galiano, cuya finalidad era
provocar la caída del primer gobierno constitu-
cional. Vicario general de España, 1824-1830. En
1825 se hallaba comprometido en la conspiración
de Bessières, según Lurine, pero supo librarse de
las consecuencias del fracaso. En 1826 fue nom-
brado consejero de Estado, en octubre de 1830
se hallaba desterrado en Cádiz y en 1831 fue
nombrado arzobispo de Santiago de Cuba, adon-
de llegó en junio de 1832. En enero de 1837 se
fugó de su diócesis declarándose carlista (se le
consagró en Sevilla, siendo su padrino por pode-
res Juan Bautista Erro) y siendo nombrado por don
Carlos presidente de la Junta de Estado. Al final
de la Guerra se puso a la cabeza de los transac-

cionistas, con el jesuita padre Gil y el general
Maroto. Después del Convenio de Vergara, tuvo
que emigrar a Francia e Italia. Reconoció a Isabel II,
siendo nombrado en 1845 senador vitalicio. En
1849 vuelve a figurar como obispo de Santiago
de Cuba, pero ese mismo año fue nombrado
arzobispo de Burgos, y en 1857 de Toledo. En
1858 fue promovido a la dignidad de cardenal.
(Aldea 1972; Acta 1830b; Lurine 1839; Arce
1971, publica algunos documentos, da el 9 julio
como fecha de nacimiento; Sutro 1939; Santa
Cruz 1944; Pirala 2005; Páez 1966) 

Alaminos, Juan Ignacio. Afrancesado, juez de la
Junta Criminal Extraordinaria de Málaga, 1810,
nombrado en sustitución de otro que había
sido apresado por los patriotas. (Díaz Torrejón
2001)

Alaminos y Antón, José Felipe (o Alaminos y
Outon). Alcalde de Martos, 1817-1820, juez de
primera instancia, también de Martos, 1821.

Álamo, José Joaquín. Cuñado de Francisco Ja-
vier de Burgos, capitán, implicado en la conspi-
ración masónica de 1817. (Morange 2002)

Alarcón, Alfonso. Cf. Alarcón, Alfredo.

Alarcón, Alfredo, alias el Pocho. Torero que par-
ticipó en las corridas del 27 y 30 de julio de 1808
(ésta no tuvo lugar), ordenadas por José I para
congraciarse con el pueblo de Madrid. (Díaz
Torrejón 2003b, que cita a Cossío; Gazeta de

Madrid, nº 99, 27 julio 1808)

Alarcón, Facundo. Teniente coronel, sargento
mayor del segundo batallón de Cazadores de
Valencia, que participó los días 28 y 29 de octu-
bre de 1810 en la operación fracasada contra
Traiguera, Castellón. (Gazeta Extraordinaria de

Valencia, 2 noviembre 1810) 

Alarcón, Jerónimo. Beneficiado y cura propio de
San Miguel, en Murcia, que el 19 de mayo de 1814
dio un sermón en su iglesia, dentro de la acción
de gracias por la vuelta del rey. Autor también de
una Novena de los Dolores, Murcia, 1828.
(Gazeta de Murcia, nº 31, 17 mayo 1814; Tejera
1922) 

Alarcón, José. Maestro calafate que en la noche
del 8 de marzo de 1810, en la garganta del Turia,
con un sobrino suyo, sacó un cañón del poder del
enemigo, embragándolo con un cable, y repasa-
do el río, tirando unos de él, y haciendo fuego
otros con la fusilería, lo colocaron en la alque-
ría del Platero. (Gazeta Extraordinaria de

Valencia, 13 abril 1810)

Alarcón, Manuel. Capitán de fragata en 1795 y de
navío en 1809, subinspector y vocal de la junta
del departamento de Marina de Cartagena en
1820 y años siguientes. En 1825-1828 era sub-
inspector de pertrechos y comandante del
arsenal.

Alarcón Moliner, Antonio (? - Cartagena, 18 junio
1849). Escribiente de la Maestranza de Sevilla,
11 noviembre 1800. El 8 de enero de 1813 pide
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licencia para casarse con Fulgencia Marengo y
Manzanares, viuda de Luis Castañeda, oficial de
Rentas, vecina de Cartagena. Vocal de la Real
Hacienda en la Junta Superior Económica de
Artillería, comisionado en 1814 para Canarias.
Comisario en Valencia, 3 mayo 1820. Cuerpo de
Cuenta y Razón de Artillería, con sede en
Cartagena, 1817-1823, destinado el 30 de mayo de
1821 a la fábrica de armas de Murcia. La noche
del 27 al 28 de abril de 1821 fue expulsado de
Cartagena por servil. En 1824 se hallaba en
Valencia esperando su purificación, que no llegó
hasta el 2 de enero de 1829. El 15 de enero de
1835 de nuevo comisionado para Canarias.
Ordenador honorario de Guerra, intendente mili-
tar de segunda clase, 22 septiembre 1836; inten-
dente militar, efectivo supernumerario, 27
octubre 1837. El 17 de febrero de 1844 se fugó
de Cartagena a Murcia por las ocurrencias de
aquella plaza. (AGMS; Gil Novales 1975b)

Alarcón Torrubia, José. Traductor de Arengas y

discursos del canciller D’Aguesseau, Madrid,
1804. Alcalde de Rute (Córdoba), muy elogiado
por los afrancesados por su actitud decidida fren-
te a las partidas patrióticas (pero, acaso, también
facinerosas). (Palau y Dulcet 1948; Gazeta Na-

cional de Zaragoza, nº 44, 10 mayo 1810) 

Alaret, Vicente. Pregonero y corredor de comer-
cio de Barcelona, 1808-1809. (Diario de

Barcelona, nº 48, 72, 280 y 164, 17 febrero, 12
marzo, 6 octubre 1808 y 13 junio 1809) 

Alastruey, Pedro. Miembro de La Fontana, 3 junio
1821. (Gil Novales 1975b)

Alategui, Manuel (? - Jaca, 1811). Soldado de la
compañía de Gendarmes Españoles de Jaca,
complicado en una conspiración en la noche del
10 al 11 de junio, aprovechando una expedición
al valle de Tena, para prender a sus oficiales y
pasarse al enemigo, y de nuevo en la noche del 13
en Jaca, para apoderarse de todos los jefes espa-
ñoles y entregarlos a los patriotas, o asesinarlos si
oponían resistencia. La comisión militar formada
en Jaca por el comandante superior Deshortiers
le condenó a muerte el día 29, junto con el sar-
gento Joaquín Ornat y otros tres soldados. La
sentencia se cumplió inmediatamente. (Gazeta

Nacional de Zaragoza, nº 57, 11 julio 1811) 

Álava, José Ignacio de. Magistrado de la Audien-
cia de Aragón en 1823.

Álava y Esquivel, Miguel Ricardo de (Vitoria, 7
febrero 1772 - Balneario de Barèges, Francia, 14
julio 1843). Hijo de Pedro Jacinto de Álava y
Navarrete y Manuela de Esquivel y Peralta, reci-
bió la primera educación en el Seminario de
Vergara y entró pronto a servir como cadete en
el regimiento de Sevilla, pasando después a la
Marina. Estuvo presente en varias batallas con-
tra Nelson: en la de Trafalgar ascendió a capitán
de fragata. La Marina le nombró su representan-
te en la Junta Española de Bayona, y en tal con-
dición asistió a todas las sesiones de la misma,
del 15 de junio al 8 de julio de 1808, siendo uno
de los firmantes de la llamada Constitución de
Bayona. Siempre en el campo afrancesado, se
trasladó a Madrid, pero cuando el rey José tuvo
que abandonar la capital, Álava se quedó en ella,
y se presentó a Castaños, quien le integró en el
Ejército con el grado de teniente coronel, agre-
gado al regimiento de las Órdenes Militares. Ya
coronel en 1809, Álava empezó a servir de inter-
mediario entre Wellington y los jefes militares
españoles, pasando en 1810 a incorporarse en el
Estado Mayor del generalísimo británico. De
entonces arranca la gran amistad entre los dos.
Autor de una carta al brigadier Diego Barco,
publicada como cartel con el título de Extracto

de una carta escrita en Lesaca el 2 de agosto

por el general Álava al brigadier de los

Ejércitos Nacionales D. Diego Barco, reimpre-
so en Burgos por Ramón de Villanueva, s. a.
(1809). En 1812 aprobó, lo mismo que
Wellington, la conducta del conde de España,
quien recogió los títulos josefinos de los miem-
bros del Ayuntamiento de Madrid, y les dio otros
en el acto. Álava sirvió toda la guerra con
Wellington, acompañándole en varias batallas, la
última la de Toulouse, y en la visita del inglés a
Madrid en mayo de 1814. En 1812 publicó un
manifiesto en favor de los afrancesados, tanto
soldados como oficiales, que acompañaron al
Intruso de Madrid a Segovia, y un Parte que da

el mariscal de campo... al Sr. jefe del Estado

Mayor General, Sevilla, 1812. Pronunció un
discurso en la instalación de la Diputación
Provincial de Álava. El texto fue escrito por
Casimiro Javier de Egaña, pero modificado
por él. Teniente general, 1814. Primer diputado
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general por la provincia de Álava. Con el cambio
de régimen político español, fue denunciado por
el segundo diputado general Nicasio José de
Velasco, y a pesar de la recomendación de
Wellington a Fernando VII, antes de que el año
finalizase, Álava fue encarcelado; lo que provocó
la indignación tanto de Wellington como de su
hermano, el embajador Wellesley. Por ello en
1815 Álava recibió una misión en París, en don-
de se hallaba Wellington de embajador. Al llegar
los Cien Días se incorporó, una vez más, al ejér-
cito de Wellington, combatiendo a su lado en
Waterloo, por lo que se dijo de él que era el único
hombre que estuvo en Trafalgar y en Waterloo.
Los partes que dirige al Gobierno fueron publica-
dos en Relación circunstanciada de la última

campaña de Bonaparte, terminada por la

batalla de Mont-Saint Jean, llamada también

de Waterloo. Trad. al castellano por D. R. C.,
Madrid, imp. de M. de Burgos, noviembre 1817
(obra sacada de Eugène Labaume). En 1815 fue
nombrado embajador en La Haya, en donde estu-
vo hasta 1820. Partidario de la revolución de ese
año, fue diputado por Álava en las Cortes de
1822-1823. Su correspondencia de 1820 le mues-
tra como un sincero liberal, nada extremado.
Piensa que la revolución revitaliza España, sin
daño para nadie, pero añadiendo que los sucesos
de España son un modelo para los pueblos.
Comandante general interino de Aragón, 29
octubre 1821-1822. A comienzos de 1823 Álava
fue la persona de confianza de lord Fitz-Roy de
Somerset, enviado por Wellington a Madrid, para
lograr del gobierno español una modificación de
la Constitución. Pero cuando en 1823 llegaron
las notas ofensivas de las potencias, y San Miguel
contestó con firmeza, Álava lo aprueba, y en la
carta a Wellington le dice que España está dis-
puesta a repeler la fuerza con la fuerza, al mismo
tiempo confía que Gran Bretaña no pueda per-
manecer neutral ante el ataque francés contra
España: esperanza consoladora de la que muy
pronto le desengañará Wellington. Álava siguió a
las Cortes en su marcha a Sevilla y a Cádiz, sien-
do uno de los votantes de la deposición tempo-
ral del rey, 21 junio 1823, e incluso fue
seleccionado para formar parte de la comisión
que debía proponer los nombres de los regentes
(Valdés, Ciscar y Vigodet). Ya para entonces
parece que Álava negociaba entre Angulema y
Fernando. Wellington, el 27 de mayo de 1823, le

escribió para ofrecerle asilo en Hampshire o en
Niza o en Toscana, y reiteró el ofrecimiento el 12
de noviembre. Álava se mantuvo en Cádiz hasta
el 7 de octubre; en esa fecha, con la protección
de la autoridades francesas acompañando a la
señora Valdés, embarcó en la fragata francesa La

Nereide que les llevó a Algeciras; y de allí no sin
peligro en tan corto trayecto, en una mala barca
llegaron a Gibraltar. Desde esta plaza le escribe a
su gran amigo contándole los sufrimientos mora-
les que había pasado durante el sitio de Cádiz,
«craignant à instant un regicide, pour lequel le
Roy donnait à chaque moment de grans et plau-
sibles motifs». Después Álava se trasladó a
Inglaterra, siendo recibido en las más altas esfe-
ras, tanto de la sociedad londinense, como de los
medios diplomáticos y militares. Fue condenado
a garrote en 1826 por el absolutismo, en ausen-
cia; para ello se le aplicó una de las excepciones
del decreto de amnistía de 1824. Vivió incluso en
la propia casa de Wellington, hasta que éste fue
hecho primer ministro. Entonces, hacia 1828 se
trasladó a Francia, a Tours, por razones de clima,
en donde se hallaba, siempre con ansias de reno-
vación constitucional española, en 1830. En este
año se menciona su nombre junto con los de
Mina y Torrijos, para dirigir una hipotética expe-
dición militar contra la península; no aparece, en
cambio, su nombre en las disensiones de los emi-
grados de estos años. Le recomienda Cea
Bermúdez a González Salmón, Londres, 8 enero
1831. Regresó a España en 1833, sentándose de
1834 a 1836 en el Estamento de Próceres.
Cuando a finales de 1834 Wellington formó
gobierno brevemente y participó después en el
dirigido por sir Robert Peel, Álava fue nombra-
do embajador y negoció en tal condición el
Convenio Eliot. De nuevo fue embajador en
Inglaterra en 1840-1841, retirándose después a
la vida privada. Había recibido varias condecora-
ciones, entre ellas la gran cruz de la Orden del
Baño y la encomienda de Hornachos, en la Orden
de Santiago, ambas concedidas en 1815. A esta
segunda renunció el 14 de marzo de 1822, en
beneficio de la nación. (AHN, Estado, leg. 44 B;
Sanz Cid 1922; Wellington 1867; SUL, Wellington

Papers; Fernández Sebastián 1993; Kriegel 1977;
Soldevilla 1813; Palau y Dulcet 1990; Azcárate
1960; Nombela 1869, III; El Espectador, 15 marzo
1822; Ocios de Españoles Emigrados, VI, nº 30,
septiembre 1826,  p. 247; Colección Causas 1865) 
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Álava y Sáenz de Navarrete, Ignacio María

(Vitoria, 24 octubre 1750 - Chiclana, Cádiz, 26
mayo 1817). De familia riojana, estudió en el
Seminario de Vergara, y sentó plaza de guardia
marina el 23 de junio de 1766, embarcando dos
años después. Al mando de la fragata Rosa acu-
dió al sitio de Gibraltar con las baterías flotantes
y al combate contra la escuadra inglesa de 20 de
octubre de 1782. Herido en esa ocasión, ascen-
dió el mes siguiente a capitán de navío. Brigadier
el 1 de marzo de 1792, fue nombrado mayor
general de la escuadra mandada por Juan de
Lángara. Hizo la campaña de 1793 en las costas
de Francia, ascendiendo a jefe de escuadra el 25  de
enero de 1794. El 7 de septiembre de 1795 se
le confirió el mando de una escuadra destinada a
dar la vuelta al mundo, con la que salió de Cádiz
el 30 de noviembre, tocó en Lima y en Manila, y
de regreso a España llegó a Cádiz el 1 de junio de
1803. Entretanto había sido ascendido a tenien-
te general, 5 noviembre 1802. El 15 de febrero
de 1805 fue nombrado segundo jefe de la es-
cuadra, a las órdenes de Gravina. Luchó en
Trafalgar, al mando del Santa Ana, en donde fue
gravemente herido. Gran cruz de Carlos III, 21
octubre 1805. A la muerte de Gravina recibió el
mando de la escuadra, 9 abril 1806. Firma la con-
sulta de la Junta Gubernativa del 3 de junio de
1808 dirigida al Lugarteniente, y el manifiesto
Españoles del día 4, en el que se les pide que
abandonen la insurrección, para no caer en los
horrores de la guerra civil y para aprovechar, con
sentido nacional, las reformas que va a introdu-
cir el emperador (una y otro en Diario de

Madrid, nº 28, 6 junio 1808). Sin embargo, fue
patriota en la Guerra de la Independencia.
Felicita a Floridablanca al ser nombrado presiden-
te de la Junta Central, 3 octubre 1808 (Gazeta de

Madrid, nº 135, 18 octubre 1808). Inspector gene-
ral de Arsenales, nombrado decano del supremo
Consejo de Marina (Gazeta de Madrid, nº 144, 15
noviembre 1808). Nombrado gobernador de
Cádiz, 6 diciembre 1808, organiza su defensa
naval por encargo de la Junta Central. Coman-
dante general de la escuadra del Océano, 9 febre-
ro 1809. En 1809 dirigió un oficio al ministro de
Marina que por real orden se pasó al Tribunal
de Seguridad Pública en abril de 1809. En tal oficio
«se incluye una carta escrita en francés que se halló
en una botella que flotaba en el mar al tiempo de
transbordar a los prisioneros desde los pontones

al navío que manda», lo que demuestra que los
enemigos se comunican entre sí y el Tribunal ten-
dría que intervenir para impedirlo. Todavía el 27
de enero de 1810 la Junta Central le pide informes
sobre los personajes que aparecen en Cádiz. En la
bahía de Cádiz, a bordo del Santa Ana, el 18 de
febrero de 1810 firma su respuesta a los comisio-
nados de Bonaparte, que le habían instado a que
cambiase de bando: su posición es de lealtad a
Fernando VII y al Consejo de Regencia como
autoridad legítima, y confianza en la nación britá-
nica (texto publicado en Diario Mercantil de

Cádiz, 20 febrero 1810, en la Colección de órde-

nes... de la Junta Superior de Gobierno de esta

ciudad, y en Riaño 1973). Vocal del Almiran-
tazgo, fue comandante general del apostadero de
La Habana, 26 febrero 1810. Asistió en La Habana
a la procesión cívica de la jura de la Constitución,
21 julio 1812, aunque ya había cesado en el apos-
tadero, pues el 5 de febrero de 1812 fue nombra-
do capitán general del departamento de Cádiz.
Ministro del Consejo Supremo del Almirantazgo,
11 agosto 1814, caballero de Santiago, gran cruz
de San Fernando y de San Hermenegildo, 1816,
capitán general de la Armada, 24 febrero 1817, y
decano del mismo Consejo. Le retrató hacia 1800
Zacarías González Velázquez. (Pavía 1873; Mar-
liani 1870; AHN, Estado, leg. 1 P, doc. 15, leg. 5 D,
doc. 39 y leg. 14 A, leg. 50 A, doc. 26, leg. 29 C,
doc. 52; Valdés 1879; Riaño 1973; Núñez, B. 2000)

Alba, Antonio (? - 1812). Alcalde de Mochales
(Guadalajara), martirizado y ahorcado por los
franceses en abril o mayo de 1812. (Gazeta de

Aragón, nº 31, 1 julio 1812) 

Alba, Diego de. Ganadero salmantino al que el ge-
neral Marchand puso en situación de detenido en
su propia casa, con otros siete, como garantía contra
la acción de las guerrillas, 28 septiembre 1809. (Dia-

rio Mercantil de Cádiz, 2 noviembre 1809; Ga-

zeta de Valencia, nº 44, 3 noviembre 1809).

Alba, Esteban (Vélez-Málaga, ? - ?). Diputado
suplente por Granada, 1820-1822. (Oliva 1957)

Alba, José. Teniente del ejército, uno de los firman-
tes de la representación al rey, Bilbao, 1 diciembre
1821, en la que la guarnición y Milicia Nacional
Voluntaria de la villa manifestaban su decidido
apoyo al sistema constitucional. (Guiard 1905)
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Alba, José de. Procurador en la causa de Manuel
Albuerne, a quien el fiscal Castillo Negrete que-
ría enviar a la cárcel como reo de lesa majestad.
La idea afortunadamente no prevaleció. (San-
turio en Diario Mercantil de Cádiz, nº 108, 17
abril 1812) 

Alba, Juan de. Fraile afrancesado, agustino de
Medina del Campo. En mayo 1808 se disponía a
acompañar a su superior a Bayona cuando fue
arrestado en Valdestillas (Valladolid); se le per-
mitió volver a Medina sólo para verse insultado
y vigilado a todas horas como traidor, lo que le
hizo huir a mediados del mes a Madrigal, bajo
la protección del corregidor. Cuando éste el 8
de julio fue asesinado, tuvo que refugiarse en el
convento de los agustinos, pasando cinco días
escondido en el sepulcro de una infanta.
Dándose a la fuga de nuevo, pasó por Arévalo y
pudo entrar en Madrid, en el convento de San
Felipe el Real, en donde los religiosos, sus
compañeros, le tenían por sospechoso y trai-
dor. José I le destinó a la parroquia de San
Marcos, donde se dedicó a predicar al pueblo
sus convicciones con gran firmeza. Estos datos
proceden de una representación que dirigió a
José I, 13 diciembre 1811, que lleva un anexo
titulado Relación fiel y sencilla de lo mu-

cho que el presbítero, ex regular de San

Agustín, d... ha sufrido por la buena causa

de S. M. don José Napoleón desde el princi-

pio de la revolución. (Sánchez Fernández
2001)

Alba, Manuel. Capitán comandante del batallón
tercero del Tren, departamento de Artillería de
Sevilla, 1817-1819. 

Alba, Manuel de, alias Cabila. Ayudante de
Artillería, que mandó al cepo a dos soldados por-
que llevaban patillas. (El Redactor General,
nº 780, 3 agosto 1813) 

Alba, Vicente. Coronel, teniente de rey en
Badajoz, 1817-1823.

Alba y de Berwick, XIV duque de. Cf. Stuart Fitz
James y Silva, Carlos Miguel. 

Alba de Liste, conde de. Cf. Fernández de
Velasco, Bernardino. 

Alba y Llave, José María. Propietario de dos tien-
das, teniente del regimiento urbano del comercio
de México, uno de los «Guadalupes». Su casa fue
un verdadero centro insurgente. Antes de agos-
to 1814 se fugó de la ciudad de México. El 30  de
agosto de 1815 se mandó que se pregonaran y se
remataran sus bienes en ocho días, como rebel-
de. En diciembre de 1820 fue elegido diputado a
Cortes, para las de 1822-1823. (Guedea 1992)

Alba Real y de Atarés, IV conde. Cf. Villanueva y
Cañas, Francisco de Paula. 

Alba Real del Tajo, conde de. Cf. Romualle Vega
y Verdugo, José.

Albacete Buitrago, Andrés (Mazarrón, Murcia, ?
- ?). Doctor en Teología por la Universidad de
Orihuela, 17 diciembre 1806, catedrático de Lu-
gares Teológicos del Real Colegio de la Purísima
Concepción de Lorca, 27 diciembre 1807. La vida
de este hidalgo murciano parecía discurrir por
cauces eclesiásticos, aunque también en 1807
ejerció de administrador suplente de Rentas de
Lorca. Pero la Guerra de la Independencia cam-
bia su destino: comandante de los paisanos que
montaban guardia en el puerto de Mazarrón,
1808, comandante de los tercios después, secre-
tario de la Junta de Sanidad y Comisión Ejecu-
tiva de Lorca. Secretario de la Junta Superior
de la Provincia, 12 julio 1811. Secretario del
Gobierno Político y Militar de Cartagena, octubre
1814. Teniente del cuerpo de Milicias Urbanas de
Cartagena, 22 enero 1819. Al estallar la revolu-
ción de 1820, se dice que colaboró con Juan de
Dios Topete y Fuentes en acabar con el desorden
y la anarquía. Presente en la Sociedad Patriótica
de Cartagena, 15 julio 1820. (AGMS; Gil Novales
1975b)

Albaida, marqués de. Cf. Milán de Aragón, José
María.

Albaida, VII marqués de. Cf. Pedro y Lloréns,
Joaquín de. 

Albalat de Segart, barón de. Cf. Saavedra,
Miguel.

Alban, Tomás. Impresor de Madrid en la Guerra
de la Independencia, nombrado por Murat
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impresor de los ejércitos franceses en España,
con sueldo y uniforme particular (Diario de

Madrid, nº 14, 23 mayo 1808). Parece que acom-
pañó a José I a Sevilla (Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, nº 61, 9 julio
1811, en donde se le llama «pícaro»). Siguió de
impresor en el Trienio. 

Albanell y Font, Juan Francisco (El Ferrol, 16
febrero 1774 - Chelva, Valencia, 3 agosto 1837).
Hijo de Juan Albanell y de Mónica Font, ingresó
como cadete el 20 de agosto de 1793 y fue
ascendiendo. El 10 de julio de 1811 pide licen-
cia para casarse con Josefa de la Roca y en 1812
es ya coronel. Sirve en el regimiento de
Infantería de León, de 1819 a 1820. De ideas
marcadamente absolutistas el 1 de marzo de
1820 se encontraba en la guarnición de Alicante
con su regimiento: se opuso a la proclamación
de la Constitución en la ciudad, junto con otros
militares. Al llegar la orden real para jurarla,
fueron depuestos, pero a las 48 horas hubo que
reintegrarlos, porque sin ellos la tropa se nega-
ba a jurar la Constitución. En diciembre de
1821 fue privado de su empleo, y trasladado a
Gerona, donde estuvo hasta que el 19 de mayo
de 1823 se presentó al barón de Eroles. El 29 de
julio de 1827 se le recomienda para recibir el
escudo de fidelidad. Coronel ilimitado en
Tarragona, 1831. El 13 de febrero de 1835 el
capitán general de Cataluña decide enviarlo pri-
mero a Sarriá y luego a Cádiz, para apartarlo de
sus inclinaciones carlistas; sin embargo se le
permite el 6 de diciembre de 1835 instalarse en
Valencia. De allí se pasó a los carlistas, murien-
do en la acción de Chelva. (AGMS)

Albao, Félix. Presente en la Sociedad Patriótica
de Sevilla, 30 junio 1820.

Albara, Manuel. Presente en la Sociedad Patrió-
tica de Barcelona, 17 noviembre 1822. 

Albareda, Juan Bautista. Regidor de Cádiz, 2
agosto 1812, 1813. (El Redactor General,
nº 416 y 557, 3 agosto y 22 diciembre 1812;
Riaño 1973)

Albareda, Juan Bautista. Capitán del regimiento
de Voluntarios Distinguidos de Cádiz, nombrado
defensor del batallón de Voluntarios Gallegos de

Cádiz, al que se incriminaba el incumplimiento el
22 de abril de 1813 en Puerta de Tierra de unas
órdenes por las que se le sometía a las normas
penales del ejército. Su defensa, leída el 12 de
julio de 1813, conjuntamente con la del mariscal
de campo José de Aguirre e Irisarri, se publicó
con el título de Defensas del batallón de Arti-

lleros Voluntarios Gallegos de Cádiz, Cádiz,
1813. (Riaño 1973)

Albarracín, Pedro. Nombrado comandante de la
provincia de Carril, a propuesta del director
general de Marina, 17 julio 1809. (AHN, Estado,
leg. 48 A, 22)

Albarrán, Cristóbal (? - Alicante, 23 o 24 febrero
1826). Miembro de la expedición de los herma-
nos Bazán, uno de los que fueron pasados por las
armas por los absolutistas la mayoría el 23, el
resto el 24, pero no se especifica. (Carvajal
1826)

Albarrán, José. De la Junta Suprema de Go-
bierno del Colegio de Medicina de Madrid 1821.

Albazete, Andrés. Presente en la Sociedad
Patriótica de Cartagena, 25 julio 1820.

Albear, Tomás. Propietario de Colindres (San-
tander), diputado por Burgos a las Cortes de
1822-1823. (Diputados 1822)

Albelda, Manuel. Abogado, vecino de Játiva, di-
putado por Valencia a las Cortes de Cádiz, en las
que juró el 25 de octubre de 1810. Fue uno de los
considerados «diputados mudos». (Calvo Marcos
1883; Ardit 1977)

Albéniz, José. Oficial que desde Inglaterra pen-
saba incorporarse a la intentona de Díaz Porlier,
pero fue aplastada antes de que pudiera verifi-
carlo. (Jiménez Codinach 1991)

Albéniz y Basanta, Pedro (Logroño, 14 abril 1795
- Madrid, 12 abril 1855). Hijo del organista Mateo
Albéniz, superó a su padre como músico. A los 10
años ya era organista de San Vicente, luego estu-
dió en París, volviendo definitivamente a la capi-
tal donostiarra en 1828, aunque ya se hallaba en
ella el año anterior. Suya fue la música con que
obsequió a Fernando VII y María Amalia de
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Sajonia, cuando en 1828 visitaron la ciudad. Dio
conciertos en Madrid y en Aranjuez, y cuando en
1830 se creó el Conservatorio de Madrid, fue
nombrado profesor de piano y acompañamiento.
Primer organista de la Real Capilla, 1839, autor de
Método y complemento del piano, 1840; maestro
de piano de Isabel II y de la Infanta María Luisa
Fernanda, 5 abril 1841. Recibió las grandes cruces
de Isabel la Católica y de Carlos III. De vez en
cuando volvía a su tierra a tomar los baños. Se le
define como liberal, suegro de José María
Gorostidi. (Lasala 1924; Enciclopedia Catalana
1981; Saldoni 1868; Tellechea 1984; Páez 1966) 

Albentós, marqués de. Cf. Rojas Ponce de León,
José María.

Albentosa. Cf. Alventosa. 

Alberch y Angli, Agustín. Oficial del regimiento
de Infantería de Toledo. Presente en la Sociedad
Patriótica de Pamplona, 10 junio 1820.

Alberdi, Ciriaco. Miembro de la Milicia Nacional
de Caballería de Bilbao que, en abril de 1821, for-
mó parte de una columna volante desplazada a
Galdácano para detener a los realistas alaveses
que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard 1905)

Albergoti, Manuel María (Barcelona, 8 julio
1764 - ?). Hijo del siguiente, ingresó como
cadete en Guardias españolas el 14 de enero
de 1789, alcanzando el grado de capitán el 8 de
febrero de 1809, y el de brigadier el 9 de mar-
zo del mismo año. El 29 de noviembre de 1812
pide licencia para casarse con Ana Magdalena
del Castillo, viuda de D. Juan García Belandia.
Figura entonces como brigadier, capitán de
Guardias Españolas. El 25 de abril de 1821 una
comisión representativa de Algeciras le señala,
junto a otros, como desafecto a la Constitución
y pide que se le eche de la ciudad y sea condu-
cido a Ceuta. Las autoridades optaron por qui-
tarle el mando. Siguió con el mismo grado
hasta 1844, año probable de su fallecimiento.
(AGMS; El Universal Observador Español,
nº 129, 9 mayo 1821) 

Albergoti, Ulises (Arezzo, Toscana, Italia, 1752 -
?, 6 septiembre 1822). Llegó a España en 1767,
ingresó de cadete en el Ejército y se halló en la

defensa de los presidios menores y de Ceuta,
1775 y 1791. Brigadier de Infantería graduado y
teniente coronel del regimiento de Nápoles,
1794, tomó parte en la campaña de Cataluña
de 1794 y 1795. De guarnición en Cádiz, ascen-
dió a coronel en 1800, y a mariscal de campo el
5 de enero de 1808. Durante la Guerra de la
Independencia luchó en Galicia y Asturias. El 25
de mayo de 1811 fue nombrado presidente de la
Comisión Militar para los oficiales prisioneros
españoles. Depuesto del mando en Galicia, el 29
de agosto de 1811 dio un manifiesto «A los dig-
nos habitantes de esta capital y su provincia», en
el que reconocía que su cese se había debido a su
falta de capacidad en el arte de gobernar, pero,
presumía, si los enemigos atacan, avisadme en
seguida (publicado en Diario Mercantil de

Cádiz, 18 septiembre 1811). Formó parte del
consejo de guerra que en 1815 condenó a muer-
te a Porlier, y presidió el que condenó a Sin-
foriano López Alía. Parece que tenía fama de
cobarde e inmoral, y se le acusaba de conniven-
cia con los franceses, a quienes entregó la plaza
de El Ferrol durante la Guerra de la Indepen-
dencia. Gran cruz de San Hermenegildo, 1815.
En 1817 se le concede permiso para casarse en
secreto con Josefa Hervás, con la que convive
desde hace seis años. (AGMS; Diario Mercantil

de Cádiz, cit.; Meijide 1995; El Zurriago, nº 37,
1822) 

Alberich, Vicente (? - 24 febrero 1812). Brigante,
convicto de robo a mano armada, juzgado en
consejo de guerra especial de la cuarta división
de reserva; ejecutado el mismo día de la conde-
na. (Gazeta de Valencia, nº 14, 20 marzo 1812) 

Alberná, Francisco. Segundo comandante del
corregimiento de Rubió (Lérida), quien comuni-
ca el 20 de septiembre de 1811 a la Junta de
Cataluña un ataque realizado el 18 en las alturas
de Jorba (Barcelona) a un convoy enemigo que
iba de Cervera a Igualada. (Gazeta de Cataluña;
Gazeta de Aragón, nº 83, 16 octubre 1811)

Alberní, Joaquín de. Presente en la Sociedad
Patriótica de Tortosa, 30 agosto 1820.

Albero. Sargento de mayoría, del regimiento
de Borbón, masón. (Colección Causas 1865, V,
p. 296)

87

Albero



Alberó, Miguel, el Manco de Muniesa (Muniesa,
Teruel, ? - Zaragoza, 29 octubre 1822). Miembro
de la cuadrilla de ladrones llamada del Cate, sen-
tenciado a garrote por la Audiencia de Zaragoza,
y ejecutado. (Arenas López 1913) 

Alberó y Alberó, Francisco. Alcalde mayor de
Bétera (Valencia) en 1817-1820. 

Alberola, Juan Bautista (Valencia, h. 1762 - ?).
Alcalde mayor de Motilla del Palancar y de La
Solana, por nombramiento de Carlos III, de
Villarrobledo y corregidor de Bujalance, ya con
Carlos IV. En 1788 el Ministerio de Estado le
comisionó, sin salario ni emolumento, la forma-
ción de planos y regulación del importe de los
reparos necesarios en el camino de Madrid a
Valencia por las Cabrillas. En 1790 reparó las
cárceles de La Solana, promovió una junta de
caridad que tituló de San Carlos, para la que
cedió el salario de la Subdelegación de Rentas, y
redactó los estatutos, que envió al Consejo de Cas-
tilla, pasándolos éste a la Sociedad Económica
Matritense, que los devolvió con elogio. En 1791
se le formó expediente, a causa de una queja del
inspector general de Infantería, fue prevenido el
17 de diciembre, pero se le dio la razón, por
orden del Consejo de Castilla, el 18 de enero de
1792: parece haberse tratado de una disputa
jurisdiccional. Obtuvo también plena satisfac-
ción el mismo año, con motivo de una calumnia
(no consta quién le calumnió, ni el fondo del
asunto). También en 1792, por encargo del Mi-
nisterio de Gracia y Justicia, trabajó en una
instrucción sobre los alcaldes de barrio, con vis-
tas al nuevo código de leyes que se estaba prepa-
rando. En 1792 y 1793 reclutó a 95 hombres para
el ejército, manteniendo dos a su costa hasta que
se firmó la paz con Francia. En 1797 devolvió a
Villarrobledo las casas del Ayuntamiento, oficios
y puestos públicos, escribanías y dehesas, que en
el siglo XVII habían sido enajenadas al patronato
de los Santos Lugares. Apunta entre sus éxitos
haber apresado, en 1799, al ladrón que robó los
pliegos oficiales y efectos del cónsul francés, que
pasaba a Marruecos. Acaso el mismo año fomen-
tó la población de San Carlos del Valle (Ciudad
Real) por encargo del Consejo de las Órdenes.
En 1803 fomentó los plantíos de olivos y la ocu-
pación de los jornaleros, socorriendo su miseria
con una sopa económica, que duró un mes.

Preparó un trabajo sobre la necesidad de hospi-
tales y hospicios, y los medios para erigirlos sin
gravamen para el Estado. En el mismo año y en
el siguiente, al presentarse la epidemia, creó un
hospital, redactando sus estatutos para hacerlo
permanente. Se dedicó también a la persecución
de malhechores. Colaboró en 1808 en las bata-
llas de Alcolea y Bailén, quedando a su cargo 6.000
prisioneros de la última, hasta que fueron embar-
cados. Fue presidente de la Junta de Gobierno,
Observación y Defensa de Bujalance, y coman-
dante de Armas con la graduación de teniente
coronel, como comandante del batallón de
Milicias, Infantería y Caballería, que creó sin
sueldo ni emolumento alguno. Creó otro bata-
llón, llamado de Bujalance, que en Córdoba se
unió al ejército. En fecha indeterminada la inva-
sión francesa le obligó a huir, siendo apresado por
los enemigos en Córdoba. Fue llevado a Granada,
y ante la amenaza de ser trasladado a Francia, se
avino a colaborar, aunque pretende no haber jura-
do al Intruso. Desde su cargo protegió a los patrio-
tas, evitó que la Alhambra fuese volada, y otros
servicios eminentes, por lo que el Ayuntamiento
Constitucional y síndicos de Granada testificaron
a su favor, siendo rehabilitado por la Regencia el
18 febrero 1814. Restableció el orden en Pedro
Muñoz (Ciudad Real) y Sisante (Cuenca): no
consta el fondo del asunto. Y en los «ruidosos
acontecimientos de Archidona» (Málaga), en
1814, logró la conciliación de todos y el regreso de
las familias emigradas. Corregidor honorario
de Andújar en 1817-1820, imprime el 14 de mayo de
1820 el Extracto de los méritos de..., que firma
Ibarrola, y del cual se han sacado la mayor parte
de las noticias aquí consignadas. Magistrado tam-
bién honorario de la Audiencia de Sevilla en 1821-
1823, año en el que pasa como magistrado
suplente a la Audiencia de Valladolid.

Alberola, Leandro. Elegido elector por el partido
de Orihuela, 9 febrero 1810. (Gazeta de Valencia,
nº 74, 16 febrero 1810)

Alberola, Leonardo. Miembro del Ayuntamiento
Constitucional de Alicante, 1813 y 1820. (El

Imparcial, nº 56, 25 febrero 1813) 

Albert, Francisco. Abogado, a quien Duhesme,
en su manifiesto de 8 diciembre 1808, considera
jefe de la conspiración. Fugado de Barcelona, los
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franceses ordenaron demoler su casa del Borne.
(Diario de Barcelona, nº 344, 9 diciembre 1808;
Bofarull 1886, I, p. 227; Álvarez Calvo 1940) 

Albert, Francisco Javier. Comerciante de Madrid,
en la calle del Carmen. Recibe dinero en la conspi-
ración de Marco-Artu. Apoderado de Maclure en
España en 1835. (AMJ, carpeta 1; Gil Novales 1979) 

Albert, Juan Miguel. Firma con José Cruz Muller
la Circular a los alcaldes de la provincia de

Lérida sobre recaudación del impuesto de

guerra. Año 1827, una hoja. (Jiménez Catalán
1997) 

Albertarelli, Francisco. Actor probablemente, a
cuyo beneficio se dedica la representación de
Barcelona, 4 enero 1808. (Diario Barcelona,
misma fecha) 

Alberti Vidal, Vicente (Mahón, 24 noviembre 1786
- Mahón, 15 octubre 1850). Hijo de José Alberti y
Portella y de Antonia Vidal y Seguí, cursó huma-
nidades, filosofía y lenguas modernas, y después
matemáticas y física experimental. Conocía el grie-
go y el latín como su propia lengua. Es autor de
Elogio a la memoria de D. Gabriel Aleña y

Esterella (párroco de Mahón), 1814; tradujo
Poema en tres cants: L’Alonsiada, de Juan Ramis
Ramis, 1818 (se refiere a la conquista de Menorca
por Alfonso III de Aragón en 1287); siguió con
Manual de un lector, o sea Diccionario etimoló-

gico-analítico de voces sagradas, técnicas, his-

tóricas, mitológicas, etc., Mahón, 1828 (sólo el
tomo I: otros nueve de que constaba la obra los legó
el autor a la Academia de la Historia); Relación de

los festejos que se hicieron en Mahón por la jura

de la Princesa de Asturias, Mahón, 1833; Rela-

ción con motivo de la proclamación de Isabel II,
Mahón, 1834. Escribió además poesías en varios
idiomas, tradujo al mahonés más de treinta come-
dias de Molière, Metastasio y otros autores, y al cas-
tellano del inglés el Diario de un crucero en el

navío de los Estados Unidos Delaware; del italia-
no, Breve noticia sobre el Vesubio, Herculano y

Pompeya; y del francés, La vida ideal o desarro-

llos poéticos del alma, de C. Turles. (Bover 1868;
Palau y Dulcet 1948) 

Albi, Miguel (Barcelona, ? - Barcelona, 7 enero
1812). Ladrón de caminos en la denominación

francesa, es decir, guerrillero, ahorcado. (Diario

de Barcelona, 8 enero 1812) 

Albín, Félix. Guerrillero liberal de Hervás (Cáce-
res), 1823. (Flores del Manzano 2002) 

Albiñana, Francisco. Secretario de la Junta de
Tarragona, julio 1808. Probablemente es Albiña-
na y Pastor. (Gazeta Extraordinaria de Zara-

goza, nº 5, 17 julio 1808)

Albiñana, Vicente. Alcalde mayor de Beniganim
(Valencia) y su distrito, 26 mayo 1812. (Gazeta

de Valencia, nº 35, 2 junio 1812)

Albiñana y Pastor, Francisco. Escribano princi-
pal de la Auditoría de Guerra del ejército de
Cataluña, 1809.

Albiol, Ramón (? - Villarreal, 10 marzo 1810).
Jefe guerrillero, muerto en la defensa de los
puentes Nuevo y Santa Quiteria, de Villarreal.
Murieron también los guerrilleros Mariano Ros,
José Vilarroig y Jerónimo Bolado. (Suplemento a
la Gazeta de Valencia, 20 marzo 1810)

Albistu, Joaquín. Cf. Albistur, Joaquín. 

Albistur, Joaquín (San Sebastián, ? - ?).
Teniente coronel. Juez de hecho en diciembre
1820. Jefe político de Sevilla, nombrado en
noviembre 1821, pero no aceptado por los sevi-
llanos. Interinamente también fue jefe político
de La Mancha, en sustitución de Pedro Lainez
Lainez. Sin embargo, a comienzos de 1822,
cuando refluye el movimiento de resistencia,
Albistur entró en Sevilla, y duró hasta 1823,
aunque con alguna interrupción. Jefe político
de Guipúzcoa, 24 febrero 1823. En una circular,
lanzada el 27, afirmaba que asumía el cargo a
pesar de su mala salud por la gravedad de la
situación, al estar España amenazada de una
invasión francesa, y animaba a todos los guipuz-
coanos a cerrar filas en defensa de la Cons-
titución, y en contra del absolutismo. Anillero.
(El Universal Observador Español, nº 217, 14
diciembre 1820; Diario Gaditano, nº 605, 22
mayo 1822; Cajal Valero 2002; Romera 2004)

Albiz, Pedro María de. Miembro de la Diputación
General de Vizcaya, uno de los firmantes de la
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proclama Vizcaínos, Bilbao, 12 octubre 1827,
sobre la liberación del territorio de los «advene-
dizos revolucionarios». (Cat. 18 Camagüey, 1998)

Albizu, Antonio. Teniente de navío, capitán del
puerto de San Sebastián, 1819-1821.

Albizu, Pedro Ángel de. Arquitecto que aprobó
primero y luego rechazó el plan de estudios de
Tomás de Sisto para la Escuela de Bellas Artes
de Cádiz. Sisto critica esta contradicción, y en el
Diario Mercantil de Cádiz de 10 de abril de 1811
publica un oficio de Albizu, Cádiz, 6 abril 1811,
en el que dice que representó a las Cortes contra
el plan de estudios a instancias de los profesores
Velázquez y Benjumeda, quienes le aseguraron
que si no lo hacía, se destruía la Academia.
Luego se ha dado cuenta de la falsedad de esta
posición, y rectifica. El 23 de febrero de 1812 dio
comienzo a la delineación de la nueva población
de Eli Erri, o sea de Dios el Pueblo, extramuros
entre Torregorda y Santi Petri. «A cada individuo
que quiera fabricar, se le dan diez mil varas cua-
dradas de terreno, que distribuirá a su gusto en
jardín, huerta, corral, etc. Todo está tirado a cor-
del paralelo al arrecife, y en el exterior guardará
uniformidad; dando principio a su construcción
dentro de quince días», según aviso en Diario

Mercantil de Cádiz, nº 59, 28 febrero 1812. El
17 de marzo, Diario Mercantil de Cádiz,
nº 77, precisa que la nueva población está entre
los ríos Arillo y Torregorda (Diario Mercantil

de Cádiz, cit. y 20 marzo 1811). Pero el 3 de
abril de 1812 avisa de que el proyecto ha sido
reprobado por el comandante de Ingenieros. En
su lugar propone comprar las marismas que hay
entre Torregorda y Santi Petri, «que son de rea-
lengo, para formar en ellas tiendas de campaña
a fin de proporcionar un desahogo, y evitar las
resultas de una próxima epidemia, en el día con
más motivo por encerrarse muchas familias en
las casas que distan del alcance de las bombas,
avisando a su tiempo sus resultas». Después
propone hacer nuevas habitaciones en las azo-
teas, con madera sencilla o tiendas de campaña,
para evitar los aires impuros cuando se acerca
el verano. Nueva propuesta el 20 de junio de
1812, en la que todavía recuerda la población
de Eli Erri, que podría ahora construirse a ba-
se de barracas. Fue uno de los fundadores de la
Sociedad Económica de Cádiz, 19 marzo 1814.

Ya había fallecido en 1830. (Diario Mercantil

de Cádiz, cit. y nº 94, 103 y 174, 3 y 12 abril y
23 junio 1812; Acta 1830b) 

Albó, Julián. Ayudante de Ingenieros, 1792. En
1800 traza el mapa militar de la frontera de
Galicia y Extremadura con Portugal, en colabo-
ración con Florián Gerig. Sargento mayor, 1804,
encargado junto con otros de escribir sobre los
tratados militares y de fortificación. Brigadier, 1
enero 1808. Figura como coronel, autor de
Manifiesto sobre la defensa de Badajoz en los

meses de febrero y marzo de 1811, imp. del
Quinto Ejército, 1812; y de Memorias en que se

discurre el modo de constituir la infantería

sobre bases sólidas y análogas a la Cons-

titución política de la Monarquía, Cádiz, 1813.
(Capel 1983; Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Albo, Manuel. Segundo teniente coronel de Inge-
nieros en Indias, 1814-1819, defensor de Puerto
Cabello en 1814. (Flinter 1834) 

Albo, Mariano. Teniente coronel de Ingenieros.
En diciembre de 1820 es nombrado interventor
mayor de los resguardos de Cataluña. Participa
en la Tertulia Patriótica de Barcelona, 17
noviembre 1822. Interventor del resguardo mili-
tar, detenido por Espoz y Mina el 24 de octubre
de 1823, y enviado a Mallorca el 25, por instiga-
dor del tumulto pro resistencia. Autor de Pie y

colación, Madrid, 1854, si es el mismo. (El Uni-

versal Observador Español, nº 7, 7 enero 1821;
Gil Novales 1975b; Palau y Dulcet 1990)

Albo, Pedro Nolasco. Presente en la Sociedad
Patriótica de Logroño, 16 abril 1820, alcalde
segundo de Logroño, 1821.

Albo y Helguero, Julián Antonio (Limpias,
Santander, 17 febrero 1771 - ?). Hijo de Benito
Albo y de Josefa Helguero. En la guerra del
Rosellón, 1793-1795, fue hecho prisionero. En
1803 se casó con Rosa María Herrera y Busta-
mante. El 21 de mayo de 1809 ascendió a tenien-
te coronel de Ingenieros, y el 15 de mayo de
1810 se graduó de coronel de Infantería. Siendo
comandante de Ingenieros en Badajoz pasó a
Madrid al servicio de José I cuando los franceses
tomaron la ciudad, 1811. Fue autor de Ma-

nifiesto sobre la defensa de Badajoz en los
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meses de febrero y marzo de 1811, 1812;
Memorias en que se discurre el modo de

constituir la infantería sobre bases sólidas y

análogas a la Constitución política de la

Monarquía, Cádiz, 1813. Se vende a 12 rea-
les. Estos títulos, sobre todo el segundo, son
muestra de que probablemente volvió a las filas
patrióticas. (AGMS; Palau y Dulcet 1948 y
1990; Aviso en Diario Mercantil de Cádiz,
nº 400, 2 diciembre 1813; Remón 1984; Riaño
1973) 

Albornoz, Eustasio. Cf. Ruiz Albornoz, Eustasio.

Albornoz, José. Elector de Cuenca en 1820. (El

Universal Observador Español, nº 5, 16 mayo
1820).

Albornoz, Mateo. Suscriptor del Diario Ga-

ditano, 1821, según la lista publicada con el
nº 168, 1 marzo 1821.

Albornoz, Pedro. Teniente de Dragones de
Numancia, enviado a la zona de Benicarló,
Vinaroz, Cervera, Traiguera, la Jana, Ulldecona y
San Mateo, para reconocerla: sobre ella escribe
un parte, Castellón, 7 noviembre 1810, altamen-
te patriótico, en el que resalta el contraste entre
los cadáveres enemigos por todas partes y la ale-
gría de los pueblos. (Gazeta Extraordinaria de

Valencia, 9 noviembre 1810)

Albosia de la Vega, Jaime. Seudónimo de Alea
Abadía, José Miguel. 

Albotes, Vicente. Refugiado en Inglaterra. En
enero de 1829 consta que el Comité de Ayuda le
ha borrado de la lista correspondiente. (SUL,
Wellington Papers) 

Albrador, Pedro. De la Tertulia Patriótica de
Barcelona, 17 noviembre de 1822. Pudiera ser
Pedro Albrado, traductor de Los elementos de

derecho natural, de Burlamaqui. (Gil Novales
1975b)

Albudeite, marqués de. Cf. Bernuy y Valda,
José de. 

Albudeite, marqués consorte de. Cf. Bernuy y
Valda, Francisco de Paula.

Albuerne, Manuel de. Oficial de secretaría de la
Superintendencia General de Minas y Azogues
de España e Indias, 4 mayo 1776. El 14 de mar-
zo de 1786 pasó comisionado a Almadén, don-
de fue gobernador y superintendente de Minas,
Pósitos, Tabacos, Rentas, y comandante de las
tropas. El 17 de enero de 1789 fue mandado a
Aragón, con todas las regias facultades, tenien-
do que cumplir sus órdenes los capitanes gene-
rales de ese reino y de Valencia. Según él
mismo dice, el 2 de junio de 1808 dio todos sus
bienes y casa solariega en Asturias, y las rentas
de su mujer en Aragón, para luchar contra los
franceses. Depositó un donativo patriótico en
el Banco de San Carlos de 2.263 reales 19
maravedís en vales reales (Gazeta de Madrid,
nº 143, 11 noviembre 1808). Solicitado por
Azanza para que jurase a José I, el 19 de julio
de 1808 se fugó de Madrid. Dio para la causa
5.000 reales y dos sillas de montar, perdió
cuanto tenía en su casa de Madrid, y sirvió en
la Secretaría de Hacienda de Indias en Sevilla.
Ofreció en octubre 1808 pagar el prest de cua-
tro soldados, a 4 reales de vellón, para las nece-
sidades de Zaragoza. Después fue oficial mayor
en la Secretaría de Hacienda, en lo relativo a
Indias, en Cádiz. Sobrino político del intenden-
te Pedro Pablo Pomar, de quien se declara
heredero, y en cuyas obras se inspira para
escribir unas Reflexiones en torno a la cría

de caballos. Ministro de la Junta de Caballería
y consejero de Guerra, propone mejorar la
cabaña caballar española, Sevilla, 12 marzo
1809. Se le quiso considerar culpable de haber
redactado y circulado la orden de 17 de mayo
de 1810, auténtica obra de la Regencia, pero
que ante el furor gaditano, manifiesto sobre
todo el 22 de junio de 1810, Castaños tuvo la
debilidad de no reconocerla y declararla apó-
crifa. Autor de Origen y estado de la causa

formada sobre la R. O. de 17 de mayo de

1810, que trata del comercio de América,
Cádiz, 1811. Su defensor en esta causa era
Manuel de Santurio García Sala y el procurador
José de Alba. El fiscal Castillo Negrete quiso
que a los primeros se les enviase a un castillo,
y a la cárcel, el tercero, como reos de lesa
majestad. La Regencia no siguió este criterio,
pero ante la falta de garantías jurídicas,
Albuerne renunció a su propia defensa, y San-
turio dejó el caso. Juan de Madrid Dávila le
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contestó, sin argumentos de peso, sólo de
orden personal, en Diario Mercantil de Cá-

diz, nº 110, 19 abril 1812. En 1813 llegó a sonar
su nombre en los mentideros gaditanos como
regente del reino, ministro del Consejo de
Indias, contador general de la América meri-
dional, 1817-1819 (ausente). Era caballero de
la Orden de Carlos III. (AHN, Estado, leg. 50 A,
doc. 4; Gazeta de Zaragoza, nº 89, 25 octubre
1808; Albuerne 1811; Diario Mercantil de

Cádiz, cit. y Santurio en Diario Mercantil

de Cádiz, nº 108, 17 abril 1812; Pérez Jiménez
1908; Palau y Dulcet 1948; Diario de Bar-

celona, nº 153, 2 junio 1813) 

Albuerne y Hernández, Antonio (La Coruña, ? -
?). Ingresó en el Ejército de cadete el 15 de
marzo de 1807, graduándose con la Guerra de la
Independencia de subteniente de Infantería,
ascendiendo a capitán el 24 de mayo de 1811 y
a capitán de Artillería el 8 de diciembre de
1813. Secretario de la Subinspección del depar-
tamento de Artillería de La Coruña, 1817. Pri-
mer ayudante de Artillería en Santoña, agosto
1819. Se retiró el 11 de abril de 1822, pero vol-
vió al servicio el 4 de abril de 1823, partici-
pando en la defensa de la ciudad. Allí fue
hecho prisionero por los franceses y llevado a
Francia, por lo que en 1824 pide licencia inde-
finida. Se hallaba retirado en Sevilla en 1833,
pero volvió al servicio el 9 de septiembre de
1835, ascendiendo a teniente coronel el 10
de abril de 1836. Siendo pagador de la Maes-
tranza de Tarragona en 1836 se le atropelló, se
le puso preso, pero la sumaria instruida demos-
tró su inocencia, fue puesto en libertad y desti-
nado a Mahón. De nuevo en Santoña, 1843,
ascendió a coronel el 14 de octubre de 1846 y
el 22 de marzo de 1847 fue nombrado coman-
dante de Artillería en Santander. Entonces
tuvo la idea, que puso en práctica en Santoña,
de tirar cohetes de guerra con cañones. El ex-
perimento no produjo, según se dice, ningún
resultado útil, pero sí se provocó un incidente,
en el que abundaron las voces destempladas,
por el que Albuerne tuvo que pedir el retiro. Lo
obtuvo el 3 de septiembre de 1847. Al año
siguiente pidió volver al servicio, alegando que
había pasado una enfermedad cerebral, de la
que ya se encontraba aliviado. La cuestión aho-
ra sería la de saber si efectivamente se trata de

un caso de locura, o bien, de un antecedente de
la moderna cohetería, a partir de las célebres
V1 y V2. (AGMS) 

Albufera, duque de la. Cf. Suchet, Louis-Gabriel. 

Albuin, José Ramón (o Abuin). Jefe realista
actuante en Galicia, fallecido antes de 1825. Le
sucedió Jacobo Cedrón y Valcárcel. José R.
Barreiro menciona a Andrés Ramón Abuin y a
Ramón Abuin, comandante y capitán del cuerpo
de Voluntarios del Rey. (Cedrón y Valcárcel
1825; Barreiro 1982a, p. 203) 

Albuin, Saturnino. Cf. Gómez Albuin, Saturnino. 

Alburquerque, Cruz. Subteniente del escuadrón
volante, a las órdenes de Riego en enero-marzo
de 1820. (Fernández San Miguel 1820) 

Alburquerque, duque de. Cueva y de la Cerda,
José María.

Alburquerque, José María de. Cf. Cueva y de la
Cerda, José María. 

Alburquerque, Ramón. Comandante del primer
batallón del regimiento de Hibernia, 29 de línea,
1817-1818, y del de la Corona, 8 de Infantería de
línea, 1819-1820.

Alcacíbar, Santiago. Comisario ordenador hono-
rario, 1821-1823.

Alcahalí, barón de. Cf. Ruiz de Liori, Vicente.

Alcaide, José (Valencia, 1795 - Roma, 1860).
Grabador presionado por el duque de Alba. Vivió
en Roma desde 1822, trabajando en el taller de
Marchetti y realizando encargos a la vez españo-
les y romanos. Allí falleció. (Ossorio y Bernard
1975)

Alcaide, Manuel. Teniente de vicario en el depar-
tamento de Marina de Cartagena, 1816-1825.

Alcaide, Mariano (Valencia, ? - ?). Hermano de
José Alcaide. Pintor paisajista, que estudió en
la Academia de San Carlos de Valencia. En
Madrid trabajó bajo la dirección del italiano
Canella, especializándose en vistas de ciudades
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y monumentos de muy reducida extensión.
Hacia 1822 o 1823 se trasladó a Roma y Nápoles.
(Ossorio y Bernard 1975) 

Alcaide e Ibieca, Agustín (Zaragoza, 28 agosto
1778 - Zaragoza, 3 abril 1846). Hijo de
Lorenzo Alcaide y de María Teresa Ibieca,
doctor en ambos Derechos, maestro en Artes,
asesor del Ayuntamiento de Zaragoza y del
Juzgado de Montes y Huertas, abogado-fiscal
de la Inquisición, secretario de la Sociedad
Económica Aragonesa, socio de la Matritense,
académico de la de San Fernando y San Luis
de Zaragoza y del Montepío de Labradores de
la misma, catedrático de Economía Política
en la Universidad, archivero sustituto del Con-
cejo, abogado del Colegio de Madrid, miembro
de la Academia de la Historia. Secretario a
cargo de la recogida de donativos en Zara-
goza, junio 1808. Se halló presente en los
sitios, cuya historia fue el primero en publicar,
y por los que obtuvo la cruz de distinción:
Historia de los dos sitios que pusieron a

Zaragoza en los años de 1808 y 1809 las

tropas de Napoleón, Madrid, 1830-1831, y
Suplemento, Madrid, 1831, ed. facsímil, Zara-
goza, 1988. Durante la ocupación colaboró
con los franceses. Publicó también Memoria

de las fiestas que la inmortal ciudad de

Zaragoza celebró en los días seis, siete,

ocho, nueve y diez de abril de mil ocho-

cientos catorce, con motivo de la visita de

Fernando VII y el infante don Carlos a su

regreso de Francia, Zaragoza, 1814; Dis-

curso leído en la Sociedad Aragonesa 

de los Amigos del País, en 13 de enero de

1815, Zaragoza, 1815; y Discurso sobre lo

necesario que es generalizar la enseñanza

de las primeras letras y establecer bibliote-

cas públicas, Zaragoza, 1818; Reflexiones

políticas, análogas a las circunstancias del

día, ¿Zaragoza, 1820? Tradujo el Tratado

sobre la pena de muerte en materia políti-

ca, de Guizot, Valladolid, 1835. Era entonces
magistrado de la Audiencia de Valladolid, indi-
viduo de las Academias de la Historia y de
San Fernando y de las Sociedades Económi-
cas Matritense y Aragonesa. (Enciclopedia
Aragonesa 1980; Gazeta de Zaragoza, nº 55,
14 junio 1808; La Sala Valdés 1908; Palau y
Dulcet 1948) 

Alcaina, Antonio. Presbítero, diputado por
Granada a las Cortes de Cádiz, en las que juró el
15 de enero de 1811. Autor de la Exposición

contra la segunda proposición preliminar

del decreto acerca de los tribunales protecto-

res de la fe, publicada en el Apéndice 19 de El

Procurador General de la Nación y del Rey,
Cádiz, 24 agosto 1813. (Calvo Marcos 1883; El

Procurador General de la Nación y del Rey,
cit.; Riaño 1973 que escribe Apéndice 18, pero
corrige después)

Alcaina, Manuel. Comandante del tercio de
Marina de Tortosa, 1817-1820. Era ya entonces
teniente de navío retirado. En 1822 y 1823 es ca-
pitán del puerto de Altea, Alicante.

Alcalá, Antonio. Teniente de navío graduado en
1796, capitán de navío en 1805, ayudante en 1801
y segundo comandante del cuerpo de Pilotos de
El Ferrol en 1804. Siguió allí hasta 1825.

Alcalá, barón de. Cf. Naya, Blas. 

Alcalá, barón de. Cf. Naya y Ferrer, Alejandro.

Alcalá, Francisco de Paula (Puebla de Almenara,
Cuenca, 4 enero 1793 - ?, 24 diciembre 1854).
Cadete de Infantería en mayo de 1808, participó
en la Guerra de la Independencia, en la que fue
hecho prisionero tres veces: en el segundo sitio
de Zaragoza, 1809; en Vinaroz, 1810; y en
Valencia, 1811. Capituló con Ballesteros en 1823.
Su ascenso fue rápido con la guerra carlista:
coronel en 1833; brigadier, 1834; gobernador
militar y político de Teruel, 1835; jefe de división
en el Ejército del Norte, 1836-1837; mariscal de
campo, 1839; teniente general, 1841. Inspector
general de Infantería y capitán general de
Filipinas, 1842-1844. Senador vitalicio con arre-
glo a la Constitución de 1845. Vocal de la Junta
Consultiva de Guerra, 1854. Poseía las grandes
cruces de Carlos III y de San Hermenegildo.
(Carrasco y Sayz 1901; Moratilla 1880) 

Alcalá, Isidro Antonio. Alcalde mayor de Yecla,
1751-1820. Juez de primera instancia en el mis-
mo punto hasta 1821. 

Alcalá, Jerónimo. Firmante del oficio dirigido a la
Junta de Badajoz, Plasencia, 2 agosto 1808, por el
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que Plasencia acepta la contribución patriótica.
(Diario de Badajoz, nº 52, 7 agosto 1808)

Alcalá, José. Vicecónsul en Pizzo, provincia de
Cantazaro, Italia, 1820-1822.

Alcalá, José Ignacio. Capitán de fragata en 1809,
ascendió a capitán de navío en 1819. Continuó
hasta 1825.

Alcalá Aguilar, Dionisio (1811 - ?). Hijo de Alcalá
Galiano, que acompañó alguna vez a su padre a
la Tertulia Patriótica de Córdoba.

Alcalá y Alvalá, Juan. Teniente de navío, capitán
del puerto de Sanlúcar de Barrameda en 1820-
1823.

Alcalá Casano. Capitán de fragata en 1806 y de
navío, 1811-1825.

Alcalá Galiano, Antonio (Cádiz, 22 julio 1789 -
Madrid, 11 abril 1865). Hijo del marino Dionisio
Alcalá Galiano, muerto en Trafalgar, y de María
Consolación Villavicencio. Con su padre recorrió
el Mediterráneo en 1802, deteniéndose en
Nápoles. En 1806 ingresó como cadete en Guar-
dias Marinas Españolas y al año siguiente fue
hecho maestrante de Sevilla. Publicó Oda a las

esclarecidas victorias de nuestros compatrio-

tas, anunciada en Gazeta de Madrid, nº 113, 16
agosto 1808. El 8 de noviembre de 1808 se casó
con María Dolores Aguilar, de la que se separó,
por supuesta infidelidad de la esposa, en 1815.
Alcalá era en esta época un joven disoluto dado
a las francachelas y amigo en exceso de la borra-
chera. Y también curioso de cuestiones literarias
y políticas. Publicó varios artículos en Tertulia

Patriótica de Cádiz, contra la idea de la sobera-
nía del pueblo: el primero titulado «La soberanía
de la nación no es contradictoria a la monar-
quía», en el nº 10, 3 noviembre 1810: lo copió
íntegro Riaño de la Iglesia. También colaboró en
el nº 17, 17 noviembre 1810, y en el 59, 11 febre-
ro 1811, ambos sobre la libertad de imprenta, y
en el último, sibilinamente, en contra de los abu-
sos de las Cortes en la materia. En El Redactor

General, nº 114, 6 octubre 1811, escribió en
favor del veto real. Publicó también Repre-

sentación que hizo a S. M. el augusto Con-

greso Nacional sobre la Gazeta de Madrid

del 21 de septiembre de este año y un extrac-

to de sus procedimientos en la causa del con-

de de Tilly, Cádiz, 1811. En otros dos artículos
breves de El Redactor General, nº 390 y 395, 8
y 13 julio 1812, comentaba la necesidad de que
los aliados nos ayuden a echar a los franceses del
Trocadero, y daba su aprobación al artículo de
José Moreno Guerra, en el nº 393, sobre bombar-
dear desde Mahón todos los puertos del
Mediterráneo, más las bocas del Guadalquivir y
del Guadalete. En otro artículo de El Redactor

General, nº 451, 7 septiembre 1812, preguntaba
quiénes eran los miembros de la Comisión de
Constitución Militar. La carrera de las armas no
le iba por lo que la abandonó en 1812, al ser nom-
brado por su amigo José García de León y
Pizarro agregado a la Embajada de España en
Londres; pero no llegó a tomar posesión de su
cargo, por oponerse el embajador conde de Fer-
nán Núñez. Traductor, al parecer, de Frédéric
Quilliet: Bonaparte sin máscara. Por un

verdadero francés muy afecto a España,
Cádiz, h. 1813. En 1813 fue nombrado para la
legación de Suecia, saliendo de Londres para el
país nórdico el 15 de mayo de 1814. Pero tampo-
co la diplomacia le convenía, por lo que regresó
a España a punto de tomar parte en polémicas
literarias, aunque Casa-Irujo le nombró en 1818
secretario para la legación en el Brasil. Tampoco
realizó tan largo viaje, sino que conspiró en 1819
y 1820 contribuyendo a preparar el alzamiento
de Las Cabezas. En esta época fue uno de los
editores de la Gaceta Patriótica del Ejército

Nacional, en la que hizo gala de opiniones exal-
tadas y fue partidario de la independencia de la
América española, aunque luego, en cuanto
triunfó en España la revolución, se desdijo. Fue
también uno de los fundadores del Ateneo
de Madrid y se le vio con frecuencia a lo largo de
1820 en la Sociedad Patriótica de Cádiz, y en La
Fontana de Oro, en Madrid, donde cobró fama de
orador. Escribió Cuatro palabras con motivo

de las voces que han corrido de resultas de la

prisión de los guardias de la persona de

S. M., señalados por haber contribuido al res-

tablecimiento de la Constitución, julio 1820;
Examen crítico de los bandos del jefe políti-

co y capitán general de la provincia de

Madrid de 7 de este mes de septiembre, y bre-

ves reflexiones sobre los sucesos de estos días,
publicado con notas satíricas por Juan de
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Trágala en El Universal Observador Español,
nº 141, 29 septiembre 1820; y Respuesta al

escrito inserto en El Universal de 29 de sep-

tiembre, Madrid, 1820. Pero su exaltación era
muy endeble. Cambió de bando a finales de
1820, después de la sesión de Cortes de las pági-

nas, cuando según algunos biógrafos consintió
en negociar con fray Cirilo de Alameda un ata-
que contra el primer gobierno del Trienio, para
sembrar confusión. Según Benigno Morales, el
paso de Alcalá Galiano a la moderación se da
poco después, cuando el Gobierno le nombra
intendente de Córdoba. Pero cuidó muy bien de
guardar las formas liberales, y se le vio de nuevo
en 1821 en la Sociedad Patriótica de Córdoba y
en la de Cádiz. Publicó Apuntes para la histo-

ria del origen y alzamiento del ejército desti-

nado a ultramar en 1º de enero de 1820,

Madrid, 1821. Durante el Trienio Alcalá Galiano
sirvió a su propia popularidad y poder, poniéndo-
se servilmente al servicio de quienes lo detenta-
ban. Maestro en confusionismo y en tramas
clandestinas, siempre con un sentido sutilmente
contrarrevolucionario, aparece sin embargo, o
por ello mismo, en un documento del AGP, sin
fecha, como venerable de la 7ª torre de los comu-
neros de Madrid, sita en la Corredera de San
Pablo, nº 13. Los liberales tardarán mucho en ad-
vertir qué clase de animal político hay en Alcalá
Galiano. Autor de Reflexiones de... sobre El
Zurriago, núms. 79 y 80, Madrid, 1822. Fue uno
de los jueces de hecho que el 27 de abril de 1822,
aunque el documento salió con la fecha del 29,
absolvieron a José Moreno Guerra de la denuncia
que contra él había presentado el cónsul de
Gibraltar, Juan González de Rivas, por un ar-
tículo de aquél del 27 de septiembre de 1821
(Diario Gaditano, nº 605, 22 mayo 1822).
Diputado en las Cortes de 1822-1823, publica un
artículo en El Tribuno, sobre lo que dijo en la
sesión del 3 de mayo de 1822, art. reproducido
en Diario Gaditano, nº 597, 14 mayo 1822 (no
afirmó que los ministros eran anticonstituciona-
les, sino que dos de ellos habían votado de mane-
ra antinacional). Su discurso del 24 de mayo de
1822 en las Cortes, en la discusión sobre el men-
saje de S. M., es recogido en los periódicos: «Los
que dirigen las relaciones diplomáticas españolas
no parecen ser amigos de la libertad, el Ministerio
de la Gobernación se halla muy trastornado por
su persecución de los exaltados». Luego se refiere

al necio proyecto de desorganización de la
Milicia Nacional Voluntaria, del que afirmaba que
un influjo secreto y perjudicial penetraba por
todos los ramos del ministerio que regía la fuer-
za armada, en Gracia y Justicia no era la lentitud
lo peor, sino la mala elección de jueces. De
Marina no va a hablar, porque no existe, lo mis-
mo que Ultramar, es decir, Ultramar existe, pero
ya no las provincias en las que se dice que rige.
Hacienda discurre un dictamen sobre las inten-
dencias, que mina las bases de la Constitución.
Pero no pide la deposición del ministerio, sino
que el mensaje vuelva a la comisión, a fin de ade-
cuarlo, si las Cortes están conformes, a las ideas
expuestas (Diario Gaditano, nº 617, 4 junio
1822). Fue uno de los organizadores del famoso
motín madrileño del 19 de febrero de 1823, que
impidió la entrada de un ministerio comunero, y
después, ya en Cádiz, con el país invadido, fue el
autor de la propuesta para que las Cortes decla-
rasen demente a Fernando VII. Con la caída del
liberalismo, emigró a Inglaterra, siendo condena-
do en ausencia por el absolutismo a garrote en
1826; para ello se le aplicó una de las excepcio-
nes del decreto de amnistía de 1824. En la emi-
gración Alcalá Galiano no recibió ayuda del
gobierno inglés, pero fue asesor del Comité de
Ayuda a los Refugiados. Aunque sus comienzos
londinenses fueron difíciles, se ayudó dando cla-
ses de español, y vivió también gracias a la muni-
ficencia de amigos como Javier Istúriz. En 1828
fue nombrado profesor de lengua y literatura
española en la nueva Universidad de Londres,
con buen sueldo, pronunciando la primera lec-
ción el 15 de noviembre. No le hace mucho honor.
Mantiene posiciones que pronto abandonará: el
Poema del Cid no vale nada, la Edad Media
española le parece juiciosa y tímida, Feijoo care-
cía de talento. Sólo Jovellanos le parece una glo-
ria nacional (Pastor 1948). El 16 de marzo de 1829
inauguró con un discurso el Ateneo Español de
Londres destinado a la educación de los hijos
de los emigrados. En 1830 se trasladó a París.
Estuvo incluido en la primera categoría de ayu-
dados del Gobierno de Luis Felipe, 150 francos
mensuales a los que no tenían familia consigo, y
200 a los que la tenían. Publicó Appel au peuple

français en faveur de la liberté d’Espagne,
Paris, 1830. Volvió a España el 18 de julio de
1834, cuando Martínez de la Rosa se lo permitió.
Escribió el prólogo a El moro expósito, del
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duque de Rivas, París, 1834; y tradujo al francés
Don Álvaro o la fuerza del sino. Ayudó a
Capmany en la revisión de su Arte de traducir,
con ediciones en que consta su nombre en París,
1835, y Barcelona, 1839. Figuró en la oposición a
Mendizábal, pero antes ya había figurado como
representante de algunos pueblos de la provincia
gaditana en el movimiento revolucionario de
1835, cosa que fue revocada por la Junta de Cá-
diz el 13 de septiembre de 1835. En septiem-
bre y octubre de 1835 aparece Alcalá Galiano
formando parte de una negociación semi-secre-
ta, junto a Argüelles e Istúriz con la Junta de An-
dújar, en la que representaban nada menos que a
Mendizábal. Su misión era desviar la revolución
andaluza en un sentido meramente anticarlista,
lo que servía a los intereses de la Junta de
Barcelona, que llevaba al mismo tiempo una
negociación paralela con el conde de las Navas.
Así, no es extraño que al producirse la caída de
Mendizábal y formarse el Gobierno Istúriz, 15
mayo 1836, con la famosa conversión de este
personaje al moderantismo, Alcalá Galiano le
acompañase con la misma significación, como
ministro de Marina, cargo en el que durará hasta
el 14 de agosto de 1836 (caída de Istúriz). La nego-
ciación con la Junta de Andújar demuestra que
ambos ya eran moderados en 1835 y mucho
antes, y que la sustitución de Mendizábal fue una
zancadilla entre iguales. En todo este tiempo
había sido Alcalá Galiano procurador en las
Cortes del Estatuto 1834-1835, 1835-1836, 1836,
pero el final violento del Gobierno Istúriz le obli-
gó a emigrar buscando refugio en Francia. No
duró mucho esta segunda emigración, pues fue
elegido diputado por Cádiz en 1837 con arreglo a
la Constitución de este año, en cuya dignidad
siguió ininterrumpidamente hasta la revolución
de 1840. Redactor de El Piloto, Madrid, 1 marzo
1839 - 13 marzo 1840. Volvió a ser elegido, esta
vez por Barcelona, en la segunda legislatura de
1843, la derivada de la contrarrevolución, pero
no pudo incorporarse al Congreso porque no se
aprobaron las actas de aquella provincia. Ya para
entonces se decía de él que era «tan feo de alma
como de figura». Dio a luz Lecciones de dere-

cho político constitucional, Madrid, 1843; e
Historia de España desde los tiempos primi-

tivos hasta la mayoría de la reina doña

Isabel II, Madrid, 1844-1846. Diputado, esta vez
por Madrid, en la legislatura de 1844 a 1845. En

este último año fue nombrado senador vitalicio.
Escribió An appeal to the good sense and

justice of the british nation, in behalf of the

spanish moderate liberals, by an spaniard,
London, Vincent Torras & Co., s. a. (h. 1845, cat.
23 Salvador Cortés, diciembre 2005). Publicó una
Historia de la literatura española, francesa,

inglesa e italiana en el siglo XVIII, Madrid, 1845;
el artículo «Consideraciones sobre la situación
y el porvenir de la literatura hispano-ameri-
cana», en El Comercio del Plata, Montevideo,
1846, en el que revelaba su escaso conocimiento
del tema. Sigue Biografía del astrónomo espa-

ñol D. José Joaquín de Ferrer y Cafranga,
Madrid, 1858; el discurso Que el estudio pro-

fundo y detenido de las lenguas extranjeras

lejos de contribuir al deterioro de la propia

sirve para conocerla y manejarla con más

acierto, Madrid, 1861; Historia del levanta-

miento, revolución y guerra civil de España,
Madrid, 1861. A esta época, posterior desde lue-
go a 1858, debe pertenecer el escrito Índole de

la revolución de España en 1808, recogido en
las Obras escogidas de la BAE. Colaboró en las
Memorias de la Real Academia de Ciencias

Morales y Políticas, tomos I y II, 1861-1867, con
«Del principio de libertad y del espíritu de revo-
lución» y «De los principios tradicional y racio-
nal. Del estado de la opinión en Inglaterra». En
carta de 1862 a un nieto suyo, que vivía en La
Habana, dice Alcalá Galiano ser muy partidario
de la causa cubana, con tal de que no se perjudi-
que su unión con España. Afirma ser muy
conservador, es decir, muy enemigo de toda
democracia y de toda idea revolucionaria, pero
amigo, a pesar de eso, de la libertad y del selfgo-

vernment, «en proporción razonable y compati-
ble con la situación de cada pueblo». Ni que
decir tiene que fue siempre moderado. No volvió
sin embargo a tener cargos ministeriales hasta el
16 de septiembre de 1864, fecha en la que Narváez,
al formar gobierno le dio la cartera de Fomento.
Ingresó en la Academia de la Historia con un dis-
curso sobre Antigua Constitución política

de Castilla, sus Cortes, Hermandades, etc.,
Madrid, 26 diciembre 1864, y allí mismo leyó su
Filosofía de la Historia, Madrid, 1864. Murió en
pleno consejo de ministros como consecuencia
de los sucesos de la noche de San Daniel. Aún
aparecieron Apuntes para la biografía, escri-

tos por él mismo, Madrid, 1865, publicados por
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Manuel Ovilo y Otero conforme al ms. que le
había entregado el autor, «encargándole los con-
servase inéditos hasta su muerte». Sus obras
más importantes pueden leerse en la edición de
Jorge Campos en la BAE, entre ellas los Re-

cuerdos de un anciano y las Memorias,
ambos póstumos, 1878 y 1886. Estos libros han
ejercido excesivo influjo en la literatura histórica
nacional: deben leerse, pero con la cautela nece-
saria ante un individuo tan tortuoso, falaz y reac-
cionario. Todavía en 1969 Vicente Llorens
editaba Literatura española del siglo XIX de

Moratín a Rivas, Madrid. Raquel Sánchez García
ha estudiado su época de exilio entre 1824 y
1834, y su concepto de la historia del siglo XIX.
En el artículo de Sánchez García «La historia del
siglo XIX desde la perspectiva moderada: refle-
xiones de Antonio Alcalá Galiano sobre España»
se cita Canciones patrióticas desde 1808 a

1814 y desde 1820 a 1823, obra menor de A. A.
G., no señalada en otras bibliografías. (Tertulia

Patriótica de Cádiz, cit.; Ocios de Españoles

Emigrados, VI, nº 30, septiembre 1826, p. 247;
Gil Novales 1975b; Riaño 1973; El Redactor

General; AGP, Papeles Reservados de Fer-

nando VII, t. 67; Hartzenbusch 1894; Historia
de los Generales 1840; Pastor, A. 1948; Orgaz
1845; Palau y Dulcet 1948; Fernández de Castro
1923; Étienvre 2001; Jaime-Ramírez 2000;
Sánchez García 1999, 2000 y 2005; Reig Salvá
1972; Válgoma 1965; Páez 1966)

Alcalá Galiano, Antonio (? - 1826). Tío del ora-
dor, abogado, de ideas innovadoras y democráti-
cas en su juventud, muy reaccionario después.
Dice haber chocado en 1796 con el Directorio
ejecutivo de Francia. Alcalde del crimen en
Valladolid, después oidor en Granada. Se dijo
que fue uno de los firmantes de la Constitución
de Bayona, pero no es verdad: se le confundió
con su hermano Vicente. Alcalde de Casa y Corte
en Madrid, con el rey José, a quien no juró sin
embargo el 23 de febrero de 1809, por haber hui-
do a Sevilla con Vicente. Sus bienes le fueron
secuestrados por los franceses. El 31 de julio y el
1 de agosto de 1808 libertó la mayor parte de los
caudales que estaban en Tesorería General, y con
ellos las alhajas de Godoy, allí depositadas, sin
que le arredasen las amenazas ni las persuasiones
de Cabarrús. Comisionado en 1809 para concluir
la causa acerca de la conmoción popular ocurrida

en abril de 1809 en Granada. Magistrado de la
Audiencia de Sevilla, condenó a muerte a su ex
colega Domingo Rico Villademoros, 1811 (uno de
los dos, Alcalá Galiano o Cano Manuel había sido
padrino en la toma de posesión de Rico) (Gazeta

de la Junta Superior del Reino de Valencia,
nº 113, 12 noviembre 1811), y fue también juez
en la causa de Tilly. Atacado por la Gazeta de

Madrid del 21 de septiembre de 1811, y por algu-
nos diputados el 28 de octubre, replicó con un
artículo de auto-exculpación, Cádiz, 19 noviem-
bre 1811, en El Redactor General, nº 164, 25
noviembre 1811, y con una Representación al

Congreso Nacional, y un extracto de sus pro-

cedimientos en la causa del conde de Tilly,
diciembre 1811, extractada en El Redactor

General, nº 231, 31 enero 1812. Diputado por
Córdoba en las Cortes de Cádiz, elegido el 22 de
mayo de 1813, juró el 8 de junio del mismo año.
Autor de Máximas y principios de legislación

universal, Madrid, 1813, obra de la que se dice
que es un extracto de la anónima Principios de

legislación universal, traducción del francés:
ambas difunden los principios de Montesquieu.
El 9 de febrero de 1813 publicó un artículo en El

Redactor General, en el que niega haber estado
en Bayona en 1808, sino en Madrid, preparando
la insurrección de Andalucía, y en defensa de su
hermano Vicente. Se le atribuye haber hecho
una proposición en sesión secreta para que las
Cortes se trasladasen a Sevilla. Consejero de
Hacienda, 1814, y uno de los que compusieron la
comisión de policía encargada de la prisión de los
diputados liberales. Juez de los liberales, por
ejemplo los redactores de El Universal Jacobo
Villanova y fray José de la Canal. Alguien que fir-
ma ABC niega que Vicente Fita, del Tribunal
Supremo, encargase a Alcalá Galiano la redac-
ción de la consulta de 1813, y afirma que éste no
era pariente de Fita, sino cuñado de su hermano
Francisco. D. P. D., por su parte, anuncia que
contestará por apéndices. Autor también de
Cartas sobre los apuntes publicados por el

señor don Joaquín Lorenzo Villanueva, rela-

tivos al arresto de varios vocales de las Cortes,

ejecutado en mayo de 1814, escritos por D. P.

D., Madrid, 1820. Miembro de la Junta Central de
Purificaciones en 1823. (Escenas Contemporá-

neas, 1858, t. III, p. 159; Riaño 1973; AHN, Estado,
leg. 32, doc. 16; Gil Novales 1975b; Alcalá Galiano
1955b; Mercader 1983; Elorza 1968; El Redactor
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General, cit., suplemento al 9 febrero 1813 y
nº 753, 7 julio 1813; Miscelánea de Comercio,

Política y Literatura, nº 326, 328 y 332, 19, 21
y 25 enero 1821, y nº 418, 21 abril 1821; Gazeta

de Murcia, 18 junio 1814; Lista Interina
Informantes 1820; Palau y Dulcet 1948; Luis
2002) 

Alcalá Galiano, Diego de. Magistrado electo en
1821 para la Audiencia de Galicia, en 1823 en la
de Asturias.

Alcalá Galiano, Rosario, marquesa de Medina.

Hija del brigadier Antonio Alcalá Galiano y de
Antonia Alcalá Galiano, casada en 1799 con
Antonio Valcárcel Vargas, marqués de Medina
desde 1805. Nombrada el 31 de enero de 1809
hermana mayor de la Hermandad Patriótica de
Señoras, Sevilla. (AGMS, expte. del marido; El

Redactor General, nº 346, 25 mayo 1812) 

Alcalá Galiano, Vicente (Doña Mencía, Córdoba,
1758 - Cádiz, 3 noviembre 1810). Hermano de
Antonio Alcalá Galiano, el magistrado; cadete
de Artillería, 17 noviembre 1770; subteniente, 5
octubre 1774; subteniente de Minadores, 23
junio 1778; teniente de Minadores, 19 septiem-
bre 1780; autor del ms. Construcción y uso de

los instrumentos meteorológicos, fechado en
Segovia, 12 abril 1783. Capitán graduado de
Infantería, 6 abril 1784, profesor de matemáticas
en la Academia de Segovia, socio y secretario de
la sociedad económica de esta ciudad, 1784,
autor, como secretario, de los Extracto(s) de las

Actas de la Sociedad, Segovia, 1785 y 1786; edi-
tor de las Memorias de la misma, 1785, 1786,
1787 y 1793; autor de una Poesía, en las Actas y

Memorias de la misma, 1785; Sobre la indus-

tria en general y sobre los medios de pro-

moverla en esta provincia, Segovia, 1785;
Obligaciones de los socios protectores de los

oficios, con algunas advertencias para la

revisión de las ordenanzas gremiales, Se-
govia, 1785; Método para la enseñanza de las

primeras letras y gramática latina, Segovia,
1785; Adiciones al informe que la Sociedad de

Segovia hizo al Consejo sobre las propuestas

del de Soria, Segovia, 1785; Sobre la economía

política, Segovia, 1785; autor de un informe sobre
Reglas generales que deberán observarse para

la más fácil pronunciación y escritura de la

lengua castellana, conforme a la ortografía

de la Real Academia Española, dispuestas de

orden de la Real Sociedad Económica de la

ciudad de Segovia, para el uso de las escuelas

de primeras letras, Segovia, 1785. Capitán en
1786, traductor de José Toaldo, La meteorolo-

gía aplicada a la agricultura, Segovia, 1786; y
de Mauduit, Memoria sobre los distintos

modos de administrar la electricidad, Se-
govia, 1786. Autor de Elogio del Sr. D. Mel-

chor Fuertes y Lorenzana, Segovia, 1786; Sobre

los nuevos impuestos, Segovia, 1786; Pre-

servativo seguro de la enfermedad del 

trigo comúnmente llamada niebla o tizón,
Segovia, 1786; Valencia, 1786; y Alcalá, 1787;
Trigo. De sus enfermedades y remedios,
Segovia, 12 octubre 1786. De Segovia le sacaron
contra su voluntad los condes de Floridablanca y
de Lerena, para tenerle a su lado. Tradujo del
francés Ideas sobre la naturaleza, forma y

extensión de los socorros que conviene dar a

los enfermos pobres en una ciudad populosa,
Segovia, 1787; Perjuicio del antiguo sistema

de rentas provinciales y utilidades y venta-

jas del que se establece por los nuevos

Reglamentos, Segovia, 1787; Sobre la necesi-

dad y justicia de los tributos y fondos de don-

de deben sacarse y medios de recaudarlos,
memoria presentada a la Sociedad Económica de
Segovia, 1793, que hace de su autor uno de los
primeros seguidores españoles de Adam Smith.
Comisario de Guerra, 20 noviembre 1789, y con
la protección de Lerena y luego de Diego
Gardoqui, ministros de Hacienda, oficial de la
Secretaría de Hacienda, y consejero de la misma,
1800. Su sobrino Antonio le atribuye ideas repu-
blicanas, en teoría. Tesorero general, diputado a
la Junta de Bayona por los Altos Tribunales y
Cuerpos Consultivos, uno de los firmantes de su
Constitución, 7 julio 1808. Firmó el manifiesto A
los habitantes de la ciudad de Zaragoza y a

todos los del reino de Aragón, Bayona, 4 junio
1808, patética exhortación a que abandonen la
insurrección y se acojan a la bondad del empe-
rador (suplemento al Diario de Madrid,
nº 32, 10 junio 1808). Firmante igualmente de
la proclama Amados españoles, dignos com-

patriotas, Bayona, 8 junio 1808, intento a la de-
sesperada de paralizar la insurrección nacional
(Diario de Madrid, nº 37, 15 junio 1808).
Reconoció a José I y firmó la Constitución de
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Bayona, 7 julio 1808, habiendo ido a esta ciudad
por su amistad con Azanza, que era además su
jefe. Después permaneció en Madrid, y entre
Bailén y Somosierra, junto al rey José. En febrero
de 1809 huyó a Sevilla con su hermano Antonio,
en donde tras un momento de duda fue nombra-
do tesorero general y vocal de la Junta de Guerra,
confirmado por la Junta Central. Escribió un
proyecto para hacer el corso terrestre contra el
ejército francés, que fue publicado por la Junta
Suprema, Sevilla, 17 abril 1809. En carta a Martín
de Garay, Sevilla, 27 abril 1809, propone la publi-
cación de una Gaceta Militar, a imitación del
Boletín de los Ejércitos de la Revolución
Francesa. Autor de Informe sobre la represen-

tación que la Junta Superior de Valencia

hizo en 15 de septiembre de este año a la

suprema gubernativa del reino, reclamando

la R. O. de 20 de agosto anterior en que se

reencargaba el cumplimiento de las reales

instrucciones en la distribución de los cau-

dales del erario, Sevilla, 1809; Informe sobre

el decreto de 11 de agosto de 1809 en que se

mandaron suprimir las rentas provinciales,
Valencia, 1810, escrito el 15 de septiembre de 1809,
en el que, según su hermano Antonio, hay una
nota errónea, que le quitó opinión, pero sólo es
una nota (no indica su contenido). Presentó a la
Junta Central en 1809 un proyecto de corso por
tierra contra las tropas francesas que fue apro-
bado. Pronunció un discurso ante las Cortes, en
contra de la soberanía del pueblo. Antonio
Alcalá Galiano, tío, menciona además entre las
obras de Vicente: Carta crítica sobre el papel

el Duende de los ejércitos, 1810; Proyecto e

instrucción sobre el corso terrestre y dictáme-
nes en la Junta de Guerra. Ministro del Consejo
de Regencia, uno de los encargados en Cádiz de
la Lotería, julio 1810. Murió de la epidemia que
asolaba Cádiz en la época. Póstumas aparecie-
ron sus Representaciones y cartas sobre

que se le permita la impresión del informe que

hizo a S. M. con fecha 15 de septiembre 

de 1809, a consecuencia del decreto de 11 de

agosto del mismo año, y reales soluciones

que de sus resultas se dieron, Madrid, 1812.
Antonio Elorza ha estudiado sus ideas políticas
y Juan Hernández Andreu sus ideas económi-
cas. (Diario de Madrid, cit.; Palau y Dulcet
1948; AGMS; Sáez y Romero 1949; Aguilar Piñal
1981; Antón Ramírez 1865; Jovellanos 1963;

Sanz Cid 1922; Alcalá Galiano 1955b; Elorza
1968; Hernández Andreu 1972; Diario Mer-

cantil de Cádiz, 14 julio 1810; Antonio Alcalá
Galiano en El Redactor General, nº 164, 25
noviembre 1811; Antonio Alcalá Galiano, tío, en
suplemento a El Redactor General, 9 febrero
1813; AHN, Estado, legs. 47 D y 51 A, doc. 6 y
leg. 29 G, doc. 181) 

Alcalá del Olmo, José (Vélez-Málaga, h. 1781 o
1782 - ?, 1845). Ingresó como cadete el 10 de
enero de 1795. Casado en 1815 con Raimunda
Morales. Mayor comandante supernumerario del
regimiento de Caballería Voluntarios de España,
1817-1818, comandante del segundo regimiento
de ligeros de Caballería de la Reina, 1823. El
17 de enero de 1827 se hallaba de ilimitado en
Valencia. Coronel el 22 de mayo de 1830. Hacia
1834, cuando se hallaba destinado en el regi-
miento de Caballería del Príncipe, sabemos que
estaba casado con María Luisa de Cabrera y
Ramírez. El 8 de abril de 1835 fue nombrado
gobernador militar y político de Motril. (AGMS)

Alcalá y Orozco, José María (Acámbaro, Guana-
juato, México, 1757 o 1760 - ?). Maestro en
Artes, Dr. en Teología, canónigo magistral de
México, 1806, autor de Sermón sobre la Divina

Providencia, México, 1810; elector de parro-
quia, 1812; elector de partido, 1813; elegido
diputado a Cortes, 1813, autor de Elogio fúne-

bre del Excmo. e Ilmo. Sr. D. Francisco Javier

de Lizana y Beaumont, arzobispo y virrey de

México, México, 1813. De gran prestigio y fama
de insurgente, era uno de los «Guadalupes», las
autoridades le abrieron causa secreta en 1813, y
trataron de impedir su marcha a la península, a
pesar de lo cual logró salir hacia España.
Miembro de la Junta de Censura de México, 11
julio 1813 (el nombramiento se había hecho en la
península). (Guedea 1992; Palau y Dulcet 1948) 

Alcalá Zamora, José Julio (Priego, Córdoba, ? -
?). Hermano menor del siguiente, Dr. en
Derecho, al servicio de los intereses de la familia.
Diputado por Córdoba en las Cortes Cons-
tituyentes de 1854-1856, y de nuevo por Montilla
(Córdoba) en las de 1869; senador electivo por
Córdoba, 1871-1873, formó parte de la Asamblea
Nacional de 1873. (Windler 1992; Moratilla
1880) 
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Alcalá Zamora, Pedro (Priego, Córdoba, ? - ?).
Hijo del maestro de tejedor de tafetán Francisco
Ubaldo Alcalá Zamora y de Fabiana Ruiz de
Tienda Guillén y Carrillo, hija de un labrador aco-
modado, y sobrino del sacerdote José Pío Alcalá
Zamora, dos de los grandes enemigos de la Casa
de Medinaceli a finales del siglo XVIII, pertene-
cientes a una de esas familias andaluzas en ascen-
so a través de una serie de relaciones. Pedro fue
secretario del general de la quinta división del
ejército en la Guerra de la Independencia, se reti-
ró en 1816 como capitán de Caballería. Familiar
del Santo Oficio, alguacil mayor del mismo y regi-
dor de Priego, 1818, diputado provincial por
Córdoba en 1820, procurador por Córdoba en el
Estamento de 1834-1836, diputado siempre por
Córdoba en las Constituyentes de 1836-1837,
senador del Reino, 1838-1843, y jefe político de
Sevilla. (Windler 1992 y 1998; Moratilla 1880).

Alcalde, Fermín. Oficial mayor de la Contaduría
General de Encomiendas de las Órdenes Mili-
tares. En La Carolina, huido de Madrid, el coman-
dante Francisco Venegas le concede pasaporte
para Córdoba, 8 septiembre 1809. (AHN, Esta-

do, leg. 49 B, doc. 267)

Alcalde, José (? - [entre el Frasno y Calatayud],
Zaragoza, 13 mayo 1810). Oficial español, afrance-
sado, capitán del regimiento nº 14, alabado por
Suchet en carta al duque de Feltre, 31 octubre
1809. Muerto en un ataque de Pedro Villacampa.
Suchet, sin embargo, dice que quedó herido, pero
no muerto. (Diario de Barcelona, 12 enero 1810;
Gazeta de Valencia, nº 102, 29 mayo 1810; Diario

Mercantil de Cádiz, 10 junio 1810; Gazeta

Nacional de Zaragoza, nº 66, 26 julio 1810)

Alcalde, José. Abogado y propietario, diputado a
Cortes por Galicia en 1822-1823. (Diputados 1822)

Alcalde, Manuel Silvestre. Cf. Silvestre Alcalde,
Manuel.

Alcalde, Pedro (? - Jaén, 1811). Vecino de los
Villares, cerca de Jaén, jefe de guerrilla. Con
fecha de 3 de agosto de 1810 se comunica una
acción suya contra 70 enemigos en el río de la
Guardia, Murcia (Gazeta de Valencia, nº 19, 10
agosto 1810). Unido a la partida llamada de
Cazorla en febrero de 1811 derrotó a los franceses

en Huéscar (Extractos de los Diarios de Alicante,
18 y 20 febrero 1811). En mayo de 1811 decía que
sus hombres habían matado ya más de 600 enemi-
gos. Sufrió un revés en Benamejí, y quedó prisione-
ro. Fue llevado a Córdoba, y desde allí a pie a Jaén,
en donde fue ahorcado. Algunos oficiales franceses
se opusieron a la ejecución. (Diario Mercantil de

Cádiz, nº 357, 19 octubre 1813; noticia de Alicante,
24 julio 1811, en El Redactor General, nº 63, 16
agosto 1811, que lo toma del Diario de Alicante;
Gazeta de Valencia, cit.; Extractos de los Diarios

de Alicante, cit.) 

Alcalde, Pedro. Jornalero agrícola de Los Villares
(Jaén), que se distinguió como tirador contra los
franceses el 3 de julio de 1808. (Diario Mercan-

til de Cádiz, nº 272, 6 octubre 1808) 

Alcalde, Rafael. Alcalde mayor de Córdoba en 1820. 

Alcalde, Rafael. Oidor honorario de la Audiencia de
Caracas, 1819. Puede ser el mismo que el anterior.

Alcalde de Cadrete, el. Cf. Campillo, Tomás.

Alcalde y López, Antonio. Escribano de Taran-
cón (Cuenca), que el 6 de diciembre de 1808
avisa de la situación apurada por la que está
pasando Madrid. (Gazeta de Zaragoza, nº 105,
20 diciembre 1808) 

Alcalde de Móstoles, el. Cf. Torrejón, Andrés. 

Alcalde de Otivar, el. Cf. Fernández Cañas, Juan. 

Alcántara de Acosta Santa Cruz, Pedro. Cf.
Acosta Santa Cruz, Pedro de Alcántara. 

Alcántara Argaiz, Pedro. Cf. Argaiz, Pedro de
Alcántara.

Alcántara y Boria, Joaquín de. Pertenece a la
Sociedad Patriótica de Barcelona, entre agosto y
octubre de 1820. Secretario de la misma, 17
noviembre 1822.

Alcántara Galindo, Pedro. Presente en la Socie-
dad Patriótica de Pamplona, 19 junio 1820.

Alcántara García, Pedro. Autor de El hombre

moral, tomo I, Pamplona, 1806 (Palau y Dulcet
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1948), continuado en Memorial literario, nº 3,
Madrid, 1808. (Gazeta de Madrid, nº 141, 4
noviembre 1808)

Alcántara Muso, Pedro. Coronel del regimiento
de Milicias Provinciales de Lorca desde 1819 en
adelante. Secretario de la inspección de las mis-
mas, 1830. Sigue en el puesto, mariscal de cam-
po en 1832-1834.

Alcántara Navarro, José. Canónigo del Sacro-
monte de Granada, diputado por Málaga en las
Cortes de 1822-1823. Senador electivo por
Málaga, según la Constitución de 1837, y senador
vitalicio desde diciembre de 1845 hasta 1868.
(Diputados 1822)

Alcántara Rueda, Pedro. Promotor fiscal de San
Clemente (Cuenca), anillero. (AGP, Papeles

Reservados de Fernando VII, t. 66) 

Alcántara de Silva, Pedro. Cf. Fernández de Hijar
Silva y Palafox, Agustín Pedro.

Alcántara de Toledo y Salm-Salm, Pedro. Cf.
Toledo y Salm-Salm, Pedro de Alcántara. 

Alcañices, XVI marqués de. Cf. Osorio y Zayas,
Nicolás. 

Alcaraz, conde. Título concedido en 1797 a José
Antonio Rengel de Alcaraz y Páez Nieto de Ville-
gas González de Vargas. Alcalde constitucional de
México, diputado por Zacatecas a las Cortes
de 1820-1821, en las que juró el 18 de mayo de
1821. (Catálogo Títulos 1951; Benson 1971)

Alcaraz, Domingo. Presbítero, diputado por
León de Huánuco (Perú) a las Cortes de Cádiz,
en las que juró el 29 de junio de 1812. Aquejado
de una grave enfermedad, no asistió nunca a las
sesiones. (Calvo Marcos 1883; Rieu-Millan 1990)

Alcaraz, fray Fermín de (1774 - 1855). Sacer-
dote, autor de Sermón que en la solemne

función de la bendición y juramento de la

bandera del primer batallón de Voluntarios

Realistas de esta corte... el día 4 de noviem-

bre de 1823..., Madrid, 1823; Novena de

María Santísima de Cortes con cuyo título

la venera la... ciudad de Alcaraz, Madrid,

1824; La Divina Pastora o sea El rebaño

del Buen Pastor Jesucristo, Madrid, 1831;
Ejercicio cotidiano de las ovejas de María o

sea Corona de la Madre del Buen Pastor,
Madrid, 1832 (2ª ed. 1833); Paráfrasis del

Salmo miserere, Madrid, 1832. (Palau y Dul-
cet 1990)

Alcaraz, Ginés de. Oficial del batallón de
Barcelona, de la Sociedad Patriótica de Pam-
plona, 19 junio 1820, de la Tertulia Patriótica de
Tarragona, agosto 1821, redactor por ella del
Periódico Mercantil de Tarragona. (Gil No-
vales 1975b; AGMS) 

Alcaraz, José. Secretario de los «Federados Hijos
de Riego», Almansa, 1822. Hacendado. (Colección
Causas 1865, V, p. 305)

Alcaraz, fray José. Colaborador del número 11 de
El Católico Instruido en su religión, Murcia,
1820. Probablemente uno de sus editores. (Gil
Novales 1975b)

Alcaraz, Vicente. De la Sociedad Patriótica de
Cartagena, 25 julio 1820. Sirviente de Mendi-
zábal criado de la casa de Vicente Bertrán de Lis,
hijo, probablemente espía de los Bertrán de Lis
en la Sociedad Patriótica de Cartagena. (Gil
Novales 1975b)

Alcatena, Mariano de. Comandante de una trin-
cadura atracada en Portugalete en febrero de
1823 que ayudó, junto a la tripulación, a recha-
zar el ataque a la localidad de los facciosos realis-
tas. Información facilitada por Javier Fernández
Sebastián. (El Patriota Bilbaíno, nº 98, 13
noviembre 1823)

Alcayna. Agitador valenciano, que se destacó de di-
ciembre de 1821 a enero de 1822. (Plasencia 1822)

Alcayna, Vicente. Comandante de la quinta par-
tida patriótica de Valencia, que el 10 de diciem-
bre de 1811 pasó el río, y desalojó al enemigo de
sus primeros parapetos, persiguiéndole hasta
más allá del camino hondo. Hirió a 3 o 4, y pudo
observar cómo una granada tirada de nuestras
baterías de Monte Olivete hirió a 4 o 6 enemigos.
(Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, nº 138, 17 diciembre 1811)
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Alcayna y Guirao, Antonio (Villa de María [sic],
27 enero 1755 - Orihuela, 25 octubre 1825).
Estudió en el Seminario de Orihuela. Fue por
oposición cura de Vicar (Almería), y en 1791
pasó al de Cuevas de Vera (Almería). Diputado
por Granada a las Cortes de Cádiz, 17 noviembre
1810. Rechazó los obispados de Mallorca y de Seo
de Urgel. En 1814 Fernando VII le nombró chan-
tre de la catedral de Orihuela. Fue el primer fir-
mante de las Representaciones que al rey y al

augusto Congreso Nacional ha dirigido el

cabildo eclesiástico de la Santa Iglesia de

Orihuela, con motivo de las expresiones ofen-

sivas que el señor diputado D. Juan Rico dijo

contra el mismo, en la sesión de Cortes de 25

de mayo del corriente año 1822, Orihuela, imp.
de Pedro Berruezo Puebla, 1822. Los interesados
rechazan la acusación de servilismo que les hace
Juan Rico, y sobre todo la de estar en connivencia
con Jaime el Barbudo. (Ramos Rovi 2003)

Alcázar, Anastasio. Uno de los ciudadanos de la
Isla de León que el 24 de marzo de 1813 felicita-
ron a las Cortes por la abolición de la Inquisición,
al no haberlo hecho el Ayuntamiento. (El Redac-

tor General, nº 663, 8 abril 1813) 

Alcázar, Manuel. Oficial de la Secretaría de
Guerra, 1817-1820.

Alcázar Carvajal, Felipe. Suscriptor del Diario

de Madrid en su época afrancesada, al que se
avisa que no puede enviársele el periódico por-
que no ha dejado su dirección. (Diario de

Madrid, nº 18, 27 mayo 1808) 

Alcázar y Fernández-Mosteyrín, Juan Francisco

del, V marqués del Valle de la Paloma (Madrid, 2
abril 1763 - Beaugency, Francia, 9 junio 1815).
Caballerizo de campo de S. M. Se casó el 5 de
febrero de 1789 con Teresa de Venero y Busta-
mante, nacida en Zafra el 16 de agosto de 1766.
Caballero de la Orden Real de España, 11 marzo
1811 (Gazeta de Madrid del 19). Reclamó la
sucesión su hijo primogénito Juan del Alcázar y
Venero, 31 mayo 1816. (Ceballos-Escalera 1997;
Catálogo Títulos 1951)

Alcázar de Sagunto, Ramón. En carta a la Junta
Central, Murcia, 5 marzo 1809, da su parecer sobre
la defensa de Zaragoza. (AHN, Estado, leg. 52 D)

Alcázar Venero, Juan Gualberto, II marqués del

Valle de la Paloma, duque consorte de la Roca (?
- 20 julio 1849). Duque de la Roca por su matri-
monio con la II duquesa, María Teresa de Vera de
Aragón y Nin. (Santa Cruz 1944) 

Alcedo y Bejarano, Antonio de. Cf. Alcedo y
Herrera, Antonio.

Alcedo y Herrera, Antonio (Quito, 1735 - Madrid,
1812). Hijo de Dionisio Alcedo y Herrera, impor-
tante gobernante y escritor, a quien Antonio ayu-
dó en las fortificaciones de Panamá. Pasó
después a la península, alcanzando el grado de
alférez de la Guardia Real. Coronel de Infantería,
se halló en el sitio de Gibraltar, y publicó
Diccionario geográfico-histórico de las Indias

Occidentales, o América, Madrid, Benito Cano,
1786-1789, 5 vols. Trad. inglesa por G. A.
Thompson, Londres, 1812-1815, 5 vols. (el Atlas
publicado en 1819); nueva ed. a cargo de Jorge
A. Garcés, Quito, Biblioteca Americana, 1965,
2 vols; otra ed. de Ciriaco Pérez Bustamante,
Madrid, Atlas, 1967, 4 vols.; Vocabulario de las

voces provinciales de la América, usadas en

el Diccionario geográfico, Madrid, 1789; Bi-

blioteca Americana: catálogo de los autores

que han escrito en diferentes idiomas, y noti-

cia de su vida, patria, y años que florecieron,

y obras que dejaron escritas, 1791, 2 vols., al
parecer ms. Se completa con El diccionario

inédito, publicado por Gonzalo Zaldumbide,
Quito, 1921. Ascendió a brigadier, 1792, y en
1800 a mariscal de campo. En 1808 presidió los
primeros días de la Junta de La Coruña, por
indisposición de Filangieri. Un oficio suyo a Arias
Mon, La Coruña, 28 agosto 1808, sobre un dona-
tivo que ha recibido de un inglés, se publica en
Gazeta de Madrid, nº 120, 6 septiembre 1808.
Después de rendir la plaza, el 22 de febrero de
1809 los franceses le confirmaron en el puesto
de gobernador político y militar de La Coruña.
(Espasa 1908; Palau y Dulcet 1948 y 1990;
Queipo de Llano 1820 y 1953; cat. 64 Hesperia,
2005; Gazeta de Madrid, nº 44, 13 febrero 1809)

Alcedo y Llano, José Faustino de. Canónigo de
Valencia, autor de Elogio fúnebre... a fray

Gabriel Ferrándiz, Valencia, 1784; Relación de

las solemnes exequias que la R. Soc. Económi-

ca de Amigos del País de Valencia hizo al rey
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D. Carlos III, su augusto fundador, Valencia,
1789. Pronunció el sermón de gracias el 17 de
julio de 1808, en la catedral, por la victoria del 28
de junio de 1808. (Palau y Dulcet 1990; Gazeta

de Valencia, nº 16, 19 julio 1808) 

Alcega, Miguel (Barbastro, Huesca, 1795 -
Guernica, 1 mayo 1835). Cadete de menor edad,
1 agosto 1800. Tomó parte en la expedición de
Portugal, 1807, donde fue hecho prisionero, pero
pudo fugarse. Subteniente de Voluntarios de
Valencia, 27 julio 1808; capitán, 2 septiembre
1813, destinado el 1 de septiembre de 1815 al regi-
miento de Galicia, 7 de Infantería de línea. Cruz de
distinción de la división del condado de Niebla,
que estuvo al mando del teniente general Fran-
cisco Copons y Navia. Estuvo casado con Rocío
Astrandi. Murió en acción de guerra. (AGMS) 

Alcega, Miguel. Ingresó en el Ejército hacia 1770,
ascendiendo a jefe hacia 1791. El 11 de junio de
1808 fue hecho prisionero en Portugal, con todas
las tropas allí destinadas. El 24 se le ordenó pre-
sentarse al general Arnauld. Se fugó, y llegó a
Sevilla. Ascendió a brigadier en 1809. Jefe de la
vanguardia de Copons, se distinguió en la acción
de San Bartolomé, 5 enero 1811 (Gazeta de la

Junta-Congreso del Reino de Valencia, nº 24,
1 marzo 1811). Fue jefe de Estado Mayor del
ejército de Andalucía, presidente de una junta
militar, segundo general del condado de Niebla,
y estuvo siete meses mandando el puesto de
Santi Petri. Intervino en ocho acciones durante
la Guerra de la Independencia. Atacado por el
teniente coronel Cayetano Olarra, quien le acusa
de haber sacado de la caja demasiado dinero, de
haber abandonado a su cuerpo en Portugal, de
haberse presentado a Junot, de haberse apode-
rado de dinero de Olarra, de los habilitados José
Díaz Benjumea y Dionisio Prat y del tesorero de
Santa Olalla, y de haber autorizado la deserción
de todo un batallón en Almonaster la Real
(Huelva). Lo presenta además vendiendo las
ollas y los platos de campaña, rompiendo los
fusiles, libros de caja y órdenes; asalta un barco
mercante naufragado en Santi Petri, rompe la
cabeza a palos a un sargento, abre la correspon-
dencia, etc. Alcega contesta a Olarra con un ar-
tículo fechado en Chiclana, 30 septiembre 1812.
Niega o matiza las acusaciones de Olarra: no se
presentó a Junot, sino a Arnauld, el sargento

primero Antonio López abandonó sus banderas,
y se marchó con una partida revolucionaria (sic),
luego volvió, y Alcega le rompió la cabeza con el
bastón. Peor quedó un soldado, al que Olarra dio
una puñada, que le hizo casi saltar un ojo,
muriendo en octubre de 1809. De nuevo, ante la
respuesta de Olarra, Alcega la califica de ridícu-
la en suplemento a El Redactor General del 8
de diciembre de 1812. Coronel y brigadier, 2 de
línea de Sevilla, acusó a los capitanes Antonio
Carrasco y Jerónimo Nario y al subteniente Joa-
quín de Lago de ser desertores, dispersos, cobar-
des, y de robo de caudales por haberse llevado el
dinero de la compañía. Celebrado el consejo de
guerra el 21 de abril de 1813, en Sevilla, absolvió
a los acusados y le dio una severa reprimenda.
(El Redactor General, cit. y nº 468, 24 septiem-
bre 1812 y suplemento gratis, entre los nº 483 y
484, 9 y 10 octubre 1812; Diario de Sevilla, cit.
por Diario Mercantil de Cádiz, nº 177, 18
julio 1813; Gazeta de la Junta-Congreso del

Reino de Valencia, cit.)

Alcibar, Dionisio de. Autor del Estado que

manifiesta el resultado de todas las acciones

de guerra del cuerpo de Guipuzcoanos Rea-

listas, acaudillados por el presbítero coronel

D. Francisco María de Gorostidi, que compo-

nía parte del ejército realista de las tres pro-

vincias Vascongadas al mando en jefe del

Excmo. Sr. D. Vicente Quesada y en 2º del bri-

gadier D. Fernando de Zabala, comandante

general de las mismas provincias, y com-

prende desde su formación en defensa de su

religión y de su rey hasta la suspirada liber-

tad de S. M. y su real familia, s. l., s. a. (Cat.
Subastas Velázquez, 27-28 septiembre 2000) 

Alcíbar, Ignacio. Brigadier de Marina graduado
en 1809, comandante del tercio de La Coruña,
1820-1822.

Alcina. Cf. Alsina.

Alcocer, Benjamín Cayetano (Tiagno, Nápoles,
h. 1760 - ?). Ingresó en el Ejército de cadete de
Infantería el 27 de junio de 1786, pasando a estu-
diar matemáticas en la Academia de Barcelona,
del 1 de octubre de 1786 al 11 de octubre de
1788. Participó en el socorro de Orán, 16 octubre
1790, donde continuó en 1791. Después tomó
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parte en 1794 en la guerra contra la República
francesa, en Cataluña, y a continuación hizo la
campaña de Portugal, 1801. Ascendió a capitán
el 17 de abril de 1804. En 1807 sufrió un percan-
ce: no habiendo oído el reloj, llegó unos minutos
tarde al ejercicio doctrinal; reconvenido, mantu-
vo su honor, y fue rigurosamente castigado por
orden del coronel Francisco de la Rocque, 31
agosto 1807. El 5 de septiembre se le designó
para cumplir el arresto el fuerte de San Cristóbal
de Badajoz, por decisión personal del capitán
general Juan Carrafa. El 12 de noviembre de
1807 salió hacia Portugal, a fin de ayudar a Junot
en la conquista de ese reino. Tomó parte en la
Guerra de la Independencia, siendo hecho pri-
sionero en la batalla de Rioseco, 11 julio 1808,
pero se fugó, fue nombrado sargento mayor del
regimiento de Castilla, 26 agosto 1808; se graduó
de teniente coronel, 8 abril 1809; fue nombrado
sargento mayor del regimiento provincial de
León, alcanzando el grado de coronel el 26 de ma-
yo de 1811. Fue hecho de nuevo prisionero en
la rendición de Valencia, 8 enero 1812, y no
regresó a España hasta el 25 de mayo de 1814.
De nuevo sargento mayor del regimiento de
Milicias de León, 18 junio 1815-1818. Se retiró el
15 de marzo de 1818. Poseía varias cruces de dis-
tinción, entre ellas las de San Hermenegildo y
San Fernando. El 18 de enero de 1821, retirado
en Alcalá de Henares, solicita la Tenencia de Rey
de Peñíscola o la de Rosas. (AGMS) 

Alcocer, Damián. Vocal de la segunda Junta de
Guadalajara, 27 julio 1811 (Arenas López 1913).
Juez de primera instancia de Cifuentes (Guada-
lajara), 1821 (interino) y 1822.

Alcocer, Fernando. Teniente coronel, sargento
mayor de Granaderos Provinciales de Castilla la
Nueva, 1817-1821, pasa a Zaragoza. Presente en
la Tertulia Patriótica de Zaragoza, 3 agosto 1821.
Gobernador liberal de Morella en 1836. Autor de
Copia de la segunda exposición dirigida a

S. M. (Dios le guarde) por ciento cincuenta ciu-

dadanos de todas las clases y estados en favor

del celo patriótico sin igual del mariscal de

campo don Rafael del Riego, durante su Capi-

tanía General de Aragón, y pidiendo justicia

sobre otros asuntos, 1821, y de la larga carta a Rie-
go, 1821, publicada en Gil Novales 1976, p. 205-
216. (Gil Novales 1975b y 1976; Bordas 1847, p. 245) 

Alcocer, José María. Presbítero, redactor de la
Gaceta de Extremadura desde marzo de 1813,
en cuya fecha residía en Plasencia (Gómez
Villafranca 1908). Fundador y director del
Telégrafo Imparcial de Extremadura, Badajoz,
1813 (Luis del Arco y Jesús Rincón lo sitúan en
Cáceres). Un José María Alcocer, que descono-
cemos si es el mismo, escribe Manifiesto en que

se demuestra la falsedad de la Ley Sálica con

la que se funda don Carlos para su aleve

intento de destronar a nuestra reina Dª Isa-

bel II, Madrid, 1833 (o 1835); y Pie y colación,
Madrid, 1835 (o 1839). (Palau y Dulcet 1948 y
1990) 

Alcolea, Manuel María de. Diputado por Vizcaya
a las Cortes ordinarias de 1813-1814, que en
marzo 1814 ofrece las dietas del mes en que lle-
gue Fernando VII a España para socorro del ejér-
cito que le reciba. Autor de Discurso leído en la

abertura de los estudios del ilustre Consulado

en 1º de marzo de 1819, Bilbao, 1819. (Lista
Diputados 1813; Gaceta de la Regencia, 19 mar-
zo 1814, cit. en Diario de Juan Verdades, nº 74,
29 marzo 1814; Palau y Dulcet 1990) 

Alcón y Calduch, Andrés (Valencia, 1782 - Madrid,
1850). Hijo de farmacéutico, estudió en Valencia y
luego se trasladó a Madrid para estudiar Medicina;
pero le interesaron más otras ciencias y cursó
Botánica con Cavanilles, Química con Proust, y
Mineralogía con Herrgen. Licenciado en Farmacia
en 1804, doctor en Química en 1805, se trasladó a
París, donde fue discípulo de Cauquelin, Thénard
y Gay-Lussac. Al volver a España, participó en la
Guerra de la Independencia, a cuyo término ganó
las cátedras de Química del Colegio de San Fer-
nando y del Museo de Ciencias Naturales. Juez
de hecho, 1820. Catedrático de Química de la
Universidad Central en 1822, tuvo que emigrar en
1823, residiendo en Edimburgo, Londres y París.
Volvió a España en 1830, reincorporándose a su
cátedra, que le había sido reservada. Fue diputado
por Valencia en las Constituyentes de 1836-1837, y
siendo diputado por Valencia hasta las Cortes
de 1842, y aún lo fue en la segunda legislatura de
1843, en la que ocupó el puesto de vicepresidente.
Químico notable, dejó casi toda su obra manuscri-
ta. (El Universal Observador Español, nº 217, 14
diciembre 1820; López Piñero 1983; Moratilla
1880; Misas 1996)
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Alcón Pechuán, Máximo. Farmacéutico militar
de Valencia. Del consejo de guerra que juzgó a
Elío. Mantenía en su casa una reunión pública de
comuneros y masones, 1822 (Gil Novales 1975b).

Firmante del manifiesto Valencianos, 21 abril
1822, que es un homenaje a Juan de Padilla, Juan
Bravo y Francisco Maldonado, y a los aragoneses
Juan de Lanuza, Diego de Heredia y Juan de Luna,
y anuncio de las solemnes exequias que se tributa-
ron a memoria de todo ellos el día 23 en la catedral
de Valencia. (Diario Gaditano, nº 588, 6 mayo
1822; Gil Novales 1975b) 

Alcoriza, Antonio Manuel. Prefecto de la Biblio-
teca Pública de los Reales Estudios, antiguo Co-
legio Imperial, 1820. Sacerdote, probablemente
jesuita.

Alcover, Pedro Miguel (h. 1795 - ?). Impresor
mallorquín establecido durante el Trienio en
Bilbao, donde jugó un importante papel en el
periodismo local. De sus prensas salieron las
siguientes publicaciones periódicas entre 1821
y 1823: El Despertador (primera época); El

Patriota Luminoso; El Verdadero Patriota; La

Atalaya de la Libertad; y El Patriota Bilbaíno.

Información facilitada por Javier Fernández
Sebastián. 

Alcover y Guitart, Pablo (Barcelona, ? - Santa
Coloma de Farnés, Gerona, 1832). Estudió en las
universidades de Huesca y de Cervera. Se licen-
ció y doctoró en Leyes en Cervera, 1828. Se reci-
bió de abogado en 1829, pasando a ejercer de
promotor fiscal en Santa Coloma de Farnés.
Escribió poesías en latín, francés e italiano, len-
guas que le eran muy familiares. Aficionado a la
botánica escribió una Floresta española, inédi-
ta. Dejó también restos de un herbario. Compuso
églogas e idilios, los poemas épicos La Colonia y
México rendida; la tragedia Viriato o la Lusi-

tania recobrando su libertad; tradujo algunos
opúsculos de Milton, el drama Erastro, de
Gessner, y se le deben algunas disertaciones y
opúsculos de tema filosófico y jurídico. (Puig
1927) 

Alcovero, Vicente. Autor de «Respuesta de D. ...
a un francés, que le preguntó si era ex jesuita»,
en El Procurador General de la Nación y

del Rey, nº 61, 30 noviembre 1812, publicada

también en El Imparcial, Alicante, nº 59, 28
febrero 1813. 

Alcudia, conde de. Cf. Aguilera y Contreras,
Fernando.

Alcudia, conde de. Cf. Saavedra y Jofré, Antonio
de.

Alcudia, condesa de. Cf. Contreras Vargas, María
Josefa. 

Alcudia, VI condesa de. Contreras Vargas, María
Ana.

Alcudia, duque de. Cf. Godoy, Manuel.

Alda, Luis de. Teniente coronel graduado, capi-
tán primero del batallón de Tiradores de Doyle,
defensor de Zaragoza, ciudad en la que fue
hecho prisionero. El 1 de julio de 1809 se ofrece
para la conducción de armeros desde Vizcaya, lo
que se aceptó. (AHN, Estado, leg. 36 L) 

Aldabert, Pedro. Juez de paz en la Barcelona
francesa. Se le formó causa el 9 de junio de 1814.
(Estafeta de Santiago, 1814)

Aldaiz, Francisco. Comisario de Policía de
Guipúzcoa, con su decreto El Comisario gene-

ral de Guipúzcoa a la villa de Motrico, San
Sebastián, 17 septiembre 1809, trata de organi-
zar la resistencia a Napoleón en la provincia.
(Cat. Luces de Bohemia, marzo 1997) 

Aldama, José María (? - Vitoria, 17 agosto 1837).
Abogado, empleado de la Diputación de Álava,
nombrado en 1812 diputado suplente para las
Cortes ordinarias por la Junta General de la Pro-
vincia, colaborador del Correo de Vitoria, secre-
tario de enero a abril de 1814 del jefe político de
Álava, Mateo de Iruegas. Impulsó la edición vito-
riana de El Labrador de Reus. Con el apoyo
de Juan Maturana, hizo una primera impresión de
cuatrocientos ejemplares, y luego otra de mil
ejemplares, que se distribuyeron gratis por la
ciudad y por toda Álava. En la represión que en
1814 se ejerció contra los colaboradores del
Correo de Vitoria, fue condenado a dos años de
destierro de Vitoria y a una multa de cien duca-
dos; el Consejo de Castilla, el 20 de septiembre
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de 1815, le penó a ocho años de presidio en Áfri-
ca. Durante el Trienio volvió a ser secretario del
jefe político, ahora Manuel de Riva Herrera.
Director del Boletín Oficial de Álava, 1837,
murió asesinado en el curso de un motín de las
tropas de Zurbano. (Fernández Sebastián 1993)

Aldama, Juan Antonio. Firmante del manifiesto
Vecinos de Sanlúcar de Barrameda, 8 marzo
1810, en favor de la causa josefina. (Gazeta de

Jaén, nº 2, 13 abril 1810) 

Aldama, Juan Bautista. Brigadier, 1817, coronel
del regimiento de Pavía de Caballería ligera en
1822 y 1823.

Aldama, Juan Clímaco de. Uno de los dos dipu-
tados generales de Vizcaya (el otro era Juan José
de Yermo), cuando comenzó a organizarse en la
provincia el levantamiento contra los franceses,
en agosto de 1808. Siguió formando parte del
regimiento del señorío de Vizcaya, nombrado por
Francine, cónsul francés, cuando ya las tropas
napoleónicas dominaban Bilbao. Firma por la
Diputación un escrito que exhorta al cumpli-
miento de la circular del ministro de la Policía,
Bilbao, 12 febrero 1809 (Gazeta de Madrid,
nº 53, 22 febrero 1809). Diputado general (con
Francisco Javier de Batiz), cuando en 1820 se
restableció la Constitución. Al caer ésta en 1823,
el general Quesada quiso restablecer la antigua
Diputación, por lo que nombró a Aldama di-
putado de nuevo, esta vez junto a Martín de
Jáuregui. (Guiard 1905; Gazeta de Madrid, cit.) 

Aldama, Juan Manuel. Prebendado de la catedral
de Salamanca, caballero de la Orden Real de
España, 22 diciembre 1809 (Gazeta de Madrid

del 28). (Ceballos-Escalera 1997)

Aldama, Santiago de. Proveedor de aceite para
los candelabros reales en 1808, en un artículo en
El Redactor General, Cádiz, 27 agosto 1812,
propone una suscripción en socorro de Madrid.
Inteligente en materia de comercio, según El

Patriota, nº 9, 14 noviembre 1812, quien sugiere
que se le debería emplear. Elector parroquial
de Cádiz por el barrio de San Antonio, 1813. Jefe de
sansculotes según se le llama en 1813, huido en
1814; juez de hecho, diciembre 1820; alcalde del
barrio de San Martín en Madrid, 1821; tesorero

de las Cortes, 1821-1822, autor de Providencias

urgentes para la salvación de la nación por

un mártir de la libertad y benemérito de la

patria, Madrid, 1841. El 28 de febrero de 1849
se comunica su apresamiento, y se le califica de
desertor de presidio. Pero el 13 de mayo de 1849
el capitán general de Castilla la Nueva dice no
constar en la dirección de corrección que
Aldama haya estado nunca en ningún presidio, y
pregunta cuál es la razón para que se le califique
de desertor. (ACD; El Redactor General, nº 442
y 795, 29 agosto 1812 y 18 agosto 1813, El Pa-

triota, cit.; El Universal Observador Español,
nº 217, 14 diciembre 1820; Evénements Madrid;
AGMS) 

Aldama, Santos. Soldado del regimiento de
Fernando VII, apresado por los franceses en
Zaragoza, quienes lo llevaron a Monte Torrero,
Tudela y Caparroso, en donde pudo fugarse. En
Murillo supo que en Molina se reclutaba gente, y
se puso en camino. En Logroño se encontró con
Julián Hoces, soldado disperso, y decidieron
seguir el camino juntos. Un cestero les propuso
en Sollacabras prender a un correo francés, lo
que hicieron en Noviercas (Soria), quitándole las
valijas. Acordaron viajar de noche para evitar a
los franceses, pero tuvieron la mala fortuna de
que algunos soldados del provincial de Soria los
hicieron presos en Hoznes y los llevaron a
Noviercas, 29 junio 1809, y de aquí fueron con-
ducidos a Villel y a Molina. A diferencia de
Hoces, Aldama no llevaba pasaporte, por no
admitirlo del gobierno francés. Su delito aparen-
te era que Hoces llevaba un pasaporte expedido
en Logroño, a nombre de José Napoleón, por el
corregidor Juan Ramón Ruiz. Y los dos un fardo
de cartas para el administrador de Correos de
Soria, otro para la priora de las Carmelitas
Descalzas, y otros varios para diferentes perso-
nas. El 3 de julio siguiente se ordenó su incomu-
nicación, y que comenzasen las averiguaciones
pertinentes. El problema era que tanto se les
podía considerar héroes como traidores. Des-
pués de varias actuaciones, se informa el 14 de
abril de 1810 que Hoces se había ausentado,
mientras que Aldama estaba preso, como deriva-
ción de la causa criminal formada al llamado
comandante Zorrilla. El mismo día 14 de abril el
Tribunal de Molina ordenó que se vendiesen
varios efectos que se les habían incautado, y con
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ellos se pagasen las costas del proceso. La suma
obtenida con la venta ascendía a 3.046 reales 17
maravedís, las costas ascendieron a 1.524 reales
24 maravedís. El resto, 1.502 reales 27 maravedís,
fue ingresado en la Tesorería de la Junta Supe-
rior. (Arenas López 1913)

Aldama e Irabien, Juan Antonio, conde de

Belascoaín (Villarcayo, Burgos, 20 julio 1786 -
Madrid, 12 noviembre 1863). Ingresó en el
Ejército en 1802, luchó contra los ingleses en la
Guerra de la Independencia, y en 1815 marchó a
América, donde llegó a brigadier, 1 noviembre
1817. Volvió a España a fines de 1819, siendo
nombrado el 22 de octubre de 1822 gobernador
de Tortosa y comandante militar interino de
Tarragona. Al mismo tiempo Espoz y Mina lo
puso al frente de la segunda división, ganándose
entonces mal concepto político, según Saiz
Castellanos. En 1823 fue desterrado a Mallorca y
a Vitoria, siendo privado de sus grados y conde-
coraciones, que le fueron devueltos al ser purifi-
cado en 1830 (había sido impurificado en 1827,
por su afiliación a la masonería). Comandante
general de Cuenca, 1833; mariscal de campo, 26
enero 1835; capitán general de Gerona, 6 diciem-
bre 1835; senador, 1837; capitán general de
Andalucía y comandante de la Guardia Real
de Caballería, 14 febrero 1838. Ministro interino de
la Guerra, 1838, durante la ausencia del propie-
tario Manuel Latre; y también ministro interino
de Marina, Comercio y Ultramar, sólo durante
unos días, bajo la presidencia del duque de Frías.
Gran cruz de San Hermenegildo, mayo 1838.
Teniente general, 17 septiembre 1838; capitán
general de Baleares hasta el 22 de noviembre de
1839, cuando es nombrado para Granada y Jaén.
Capitán general de Madrid en 1840, no pudo
resistir la fuerza de la revolución, y se refugió,
gracias a Espartero, en Marsella. Oficialmente se
atribuyó el viaje a motivos de salud. A partir de
1843, ministro suplente del Tribunal Superior
de Guerra y Marina, del que fue titular en 1858 y
vicepresidente en 1863. Senador vitalicio, 1845.
Nuevo viaje a Francia en 1856. Ingresó en la
Orden de Carlos III en octubre de 1863 (poseía
también la gran cruz de San Fernando). Se había
casado con Josefa Urbinia y Murgutio. En 1813
había tenido un hijo natural con Magdalena
Montero, vecina de Osuna. (AGMS; Espoz y Mina
1962, I, p. 391; Saiz Castellanos 1828, p. 172;

Moratilla 1880; Nombela 1869, III; Espasa 1908;
Páez 1966)

Aldamar, Joaquín. Cf. Barroeta Aldamar, Joaquín
Francisco de. 

Aldamar, Juan de. Intendente afrancesado de
Santander en 1810, hecho prisionero por Juan
Díaz Porlier en agosto de 1811. (Scotti 1995; El

Conciso, 18 septiembre 1811) 

Aldana, José. Capitán de fragata, graduado en
1816. Figura como tal hasta 1822.

Aldana y Ortega, José. Capitán de fragata, gra-
duado en 1796, y de navío, graduado en 1809.
Figura como tal hasta 1823.

Aldana y Rivero, José. Notario de Málaga, que
actuó como secretario en la proclamación de la
Constitución el 7 de abril de 1820. (Oliva 1957)

Aldanense, Domingo. Capitán, socio de la
Sociedad Patriótica de León, arrestado en 1821
por el coronel Chicheri por supuesta falta de res-
peto. (AGMS, expte. Chicheri) 

Aldasolo, José Bernardo de. Corregidor de
Miranda de Ebro, nombrado por la Junta de
Oyarzun, 12 mayo 1823. (Boletín de la Junta

Provisional de Gobierno de España e Indias

que gobierna el reino durante el cautiverio

del rey nuestro señor [Burgos, 1823], nº 2, 14
mayo 1823) 

Aldasoro. Intendente, muy criticado en Diario

Gaditano, nº 615, 2 junio 1822 (creo que es el
siguiente).

Aldasoro, Ramón de. Intendente de ejército, co-
misario honorario de Guerra, 1817-1823, inten-
dente de Valencia en noviembre 1823, purificado
en 1831. (Luis 2002) 

Alday, Cesáreo de. Sargento segundo de la mili-
cia realista bilbaína (Guardia de Honor y Vigilan-
cia) en 1823. (Guiard 1905) 

Alday, Manuel de. Traductor con carácter oficial
de un oficio del mariscal Mortier, Valladolid, 31
mayo 1809, dirigido al real acuerdo, sobre la
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pasividad judicial en relación con las guerrillas.
Presente en la Sociedad Patriótica de Valladolid,
30 julio 1820. Autor de Oración gratulatoria

que en la solemne apertura de la Sociedad

Patriótica de Valladolid [dijo]..., 1820. (Sán-
chez Fernández 2001; Gil Novales 1975b)

Aldaya, Juan de. Oficial mayor de la Contaduría
Principal del Primer Ejército y del Principado de
Cataluña, en funciones de contador, abril 1814.
Comisario honorario de Guerra, 1820-1823; con-
tador mayor de cuentas, desde 1821 en comisión
en Cataluña; intendente de la provincia de
Lérida en 1823. (Gaceta de Cataluña, nº 54, 22
mayo 1814) 

Aldaz, Francisco. Comisario general de Policía
de Guipúzcoa, afrancesado, que de orden de
Thouvenot exige a los alcaldes de su jurisdic-
ción, en oficio fechado en San Sebastián, 14
noviembre 1809, la recogida inmediata de «todos
los fusiles, escopetas, carabinas, pistolas, y
demás armas de fuego», que enviará con toda
diligencia a San Sebastián. Se dará un recibo y se
promete devolver las armas cuando parezca con-
veniente. (Aldaz 1809) 

Aldaz, José María. Secretario tercero de la
Sociedad Patriótica de Pamplona, 31 mayo 1820,
y secretario segundo, 10 junio 1820. Secretario
de Espoz y Mina, hecho prisionero por los fran-
ceses en 1823, llegó a Barcelona en el bergantín
de guerra francés que condujo después a Espoz
a Inglaterra. Los franceses le enviaron a las for-
talezas de la Seo de Urgel, a fin de obtener la
rendición de su gobernador Froilán Vigo, a lo
cual éste se negó. Se opone a la Junta de Emigra-
dos de París elegida el 1 de agosto, juntamente
con Espoz y Mina y otros. No faltaron contradic-
ciones: Aldaz veía con desconfianza la influencia
de Juana Vega, esposa de Espoz, sobre él; y aun
parece que llegó a acusarla de apartar a su mari-
do de sus obligaciones patrióticas, cosa que la
interesada rebate con indignación. (Gil Novales
1975b; Galería Militar 1846, I, 71; Vega 2006)

Aldaz, Manuel de. De la Sociedad Patriótica de
Pamplona, 10 junio 1820. (Gil Novales 1975b)

Aldea, Tadeo. Comandante coronel del regi-
miento de Infantería del Rey, 1 de línea. De la

Tertulia Patriótica de Barcelona, 17 noviembre
1822. Coronel retirado, detenido por Espoz y
Mina el 24 de octubre de 1823 y enviado a
Mallorca el 25, por instigador del tumulto en fa-
vor de la resistencia a los franceses. (Gil Novales
1975b)

Aldecoa, Juan Bautista de. Miembro de la Milicia
Nacional Voluntaria de Bilbao que, en abril de
1821, formó parte de una columna volante des-
plazada a Galdácano para detener a los realistas
alaveses que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard
1905) 

Alderete, José. Capitán del regimiento de
Asturias, a las órdenes de Riego en enero-marzo
de 1820. Jefe político nombrado por Moscoso de
Altamira, no se indica de dónde. Acaso anillero.
(Fernández San Miguel 1820; La Tercerola,
nº 12, 1822) 

Alderete, Matías. Comandante del regimiento de
Caballería del Infante, 1817-1819. 

Alderete, Ramón. Sargento del regimiento de
Infantería de línea, nº 2, afrancesado, caballero
de la Orden Real de España, 25 octubre 1809
(Gazeta de Madrid del 27). (Ceballos-Escalera
1997) 

Aldevert, Pere. Juez de paz del cantón de
Levante, e interinamente del de Mediodía, de Bar-
celona, cuya toma de posesión se prevé para el
16 de abril de 1810. A finales de julio sigue en
ambos cargos. Vive en la calle Nueva de la
Rambla, nº 43. (Diario de Barcelona, nº 105, 15
abril 1810, y nº 219, 1 agosto 1810)

Aldeyro y Aldao, Ramón. Contador de Propios y
Arbitrios de Granada, preso el 4 de octubre de
1812 bajo la acusación de afrancesado. (Guillén
Gómez 2005)

Aldunate y Guerrero, José Santiago (Santiago
de Chile, 21 marzo 1754 - ?). Hijo de Domingo
Martínez de Aldunate, natural de Santiago de
Chile, alcalde del crimen y oidor de la Audiencia
de Lima, y de su segunda esposa María Micaela
Guerrero, natural de La Serena (Ciudad Real).
Oidor supernumerario de la Audiencia de Chile,
8 octubre 1795; titular de la misma, 19 diciembre
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1798; alcalde del crimen de la Audiencia de
Lima, 16 noviembre 1815 (tomó posesión el 31
de enero de 1817), vocal de la Alta Cámara de
Justicia del Perú, 28 agosto 1821. (Lohmann
1974) 

Alea Abadía, José Miguel (Lastres, Colunga,
Asturias, ? - Burdeos, ?). Abate, que en 1788 qui-
so publicar un Filósofo solitario, quincenal, atri-
buido al P. Teodoro de Almeida, periódico o
publicación por entregas, que no resultó. Publicó
El amigo del príncipe y de la patria, o el buen

ciudadano, Madrid, 1788, 2 vols., traducido del
francés con el seudónimo de Jaime Albosia de
la Vega. Fue autor de Ciencia del Foro, o

Reglas para formar un abogado, Alcalá, 1789;
traductor de la Vida del conde de Buffon,
Madrid, 1797; de Bernardin de Saint-Pierre,
Pablo y Virginia, Madrid, 1798 (con muchas
reediciones posteriores); fue traductor-adapta-
dor de César Du-Marsais, Colección española

de las obras gramaticales, con aplicaciones y

ejemplos correspondientes a la elocución cas-

tellana, Madrid, 1800-1801; y fue uno de los
patrocinadores de las Variedades de Ciencias,

Literatura y Artes, el periódico de Quintana,
1803. Hacia 1805 discutía con Cladera en el Café
de San Luis sobre El duque de Viseo, la trage-
dia de Quintana. Antiguo director del Colegio de
Sordomudos de Madrid, afrancesado después, es
nombrado archivero general de la Corona. Uno
de los encargados de recoger lienzos en Sevilla,
para un museo que, de momento, se instaló en el
alcázar. Junto con Antonio Aboza, el 2 de junio
de 1810 firma un inventario de 999 obras, que es
visado por Eusebio de Herrera. Recibe la Orden
Real de España, 28 noviembre 1811 (Gazeta de

Madrid del 1 diciembre). Lo cita El Patriota,
nº 26, 29 septiembre 1813. Tuvo que emigrar a
Francia, donde al cabo de unos años fue nombra-
do profesor del Colegio Real de Marsella y de la
Escuela Especial de Comercio. Fue también
miembro honorario del Cercle Académique de
Marsella. Autor de Éloge de l’abbé de L’Epée,
escrito en español, y publicado en francés, Paris,
1824; y de Lettre à Mr. Toulouzan, Rédacteur de

l’Ami du Bien, Sur l’esprit et le but général du

Don Quichotte, Marsella, Tip. de Antoine Ricard,
diciembre 1827, expresión de su devoción por Cer-
vantes. Sus estudios en la materia estaban ya ter-
minados en 1806. Con el título de Comentarios, se

los destinaba a acompañar una nueva edición del
Quijote; pero los sucesos de 1808 lo impidieron.
En 1827 dice estar preparando una edición de
Cadalso, y se dice de él que trabaja en un Dic-

tionnaire de signes d’action analogiques.
Según Suárez, murió en la miseria. (Guinard 1973;
Palau y Dulcet 1948 y 1990; Gómez Imaz 1910; El

Patriota, cit.; Ceballos-Escalera 1997; Dérozier
1968; Suárez 1936; la propia Lettre, cuyo conoci-
miento debo a Antoni Ferrer) 

Aleas, Manuel de. Propietario de una vacada de
reses bravas. Dos de sus toros, con divisa azul y
encarnada, figuran en el programa de los días 27
y 30 de julio de 1808 (ésta no tuvo lugar), en
Madrid (Gazeta de Madrid, nº 99, 27 julio
1808). Si es el mismo, comisario honorario de
Guerra, 1817-1823. Autor de Representación

que hace al rey N. S. D. Fernando VII sobre la

conservación y restauración del Real Sitio de

Aranjuez, Madrid, 1824. (Palau y Dulcet 1948) 

Aledo, Manuel. Capitán sub-habilitado en funcio-
nes de habilitado en el depósito de Infantería de
Ultramar, en Córdoba. Según dice en un artículo
comunicado fechado en el Puerto de Santa
María, 28 mayo 1821, el 11 de enero de este año,
cuando se hallaba durmiendo la siesta, se vio ata-
cado por tres asesinos que lo dejaron casi muer-
to, y le robaron 11.600 reales que acababa de
cobrar de la habilitación. Gracias a algunos pa-
triotas, que le socorrieron, y a buenos faculta-
tivos, pudo restablecerse, pero después se
encuentra con que la Inspección de Infantería
pide informes, si tiene bienes y alcances, si le
asistía alguna partida de tropa cuando fue ataca-
do, etc. Todo esto le irrita; tenía seis soldados y
un sargento a sus órdenes, pero no estaban de
guardia en la casa. En 27 años de servicio activo
según su propio testimonio nunca ha faltado a
sus deberes, habiendo participado en numerosas
acciones de guerra, tanto en la Guerra de la In-
dependencia como en América. (Diario Gadita-

no, nº 263, 4 junio 1821)

Aledo Amat, Juan (Mahón, 4 junio 1795 -
Barcelona, 20 mayo 1833). Hijo de Francisco
Aledo y de Antonia Amat. Se dedicó a la quí-
mica, doctorándose en la facultad de Farmacia.
Escribió Tabla toxicológica, según el estado

actual de la Medicina y de la Química,
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Barcelona, 1825; Tratado de la composición

del agua, ms. Tradujo al castellano la Nueva

doctrina química de Chausarel. (Bover 1868) 

Alegre, Anselmo, alias Cantarero (Monzón, Hues-
ca, ? - Villanueva de Sijena, Huesca, 10 julio 1811).
Alfarero de profesión, guerrillero y ex contraban-
dista, quien con 60 hombres tuvo un encuentro
con los franceses en la sierra de Alcubierre. Se
dice que llegó a Lérida el 19 de diciembre, lle-
vando un convoy de 40 acémilas, 4 cargadas de
fusiles, y 12 prisioneros franceses. Mató a otros
26 (Gazeta de Valencia, nº 61, 2 enero 1810).
Escapado de galeras le llama el gobernador fran-
cés de Jaca, Lapeyrolerie, quien el 6 de febrero
de 1810 ofrece una gratificación a quien entre-
gue a este «facineroso». Parece ser que fue jefe
de partida por elección de sus propios hombres.
Calanda (Teruel) le dio víveres, por lo que
Suchet, que le llama «ladrón», impuso al pueblo
el 19 de julio de 1810 una contribución extraor-
dinaria de 60.000 reales, pagaderos en 48 horas,
y la prisión de los seis individuos más ricos e
influyentes, a fin de examinar su conducta. Llegó
a dominar toda la sierra de Alcubierre, realizan-
do correrías desde Leciñena (Zaragoza) a Sena
(Huesca). Juntó sus fuerzas con las de Manuel
Solano y Francisco Montardit para atacar Be-
nabarre, 27-28 noviembre 1810. En su parte
de Montalbán, 18 mayo 1811, refiere que el día
15, después de sacar los mozos de Samper de
Calanda, La Puebla y Urrea (Teruel), pasó a
Lécera (Zaragoza), en donde se juntó con Tomás
Campillos y juntos sacaron los mozos en Belchite
(Zaragoza), siguiendo hasta Azuara y Aguilón (Za-
ragoza). En este pueblo esperaron a los france-
ses, Campillos a la derecha, Alegre a la izquierda:
les mataron a algunos hombres, y los atemori-
zaron. La caballería trató de sostenerles, pero en
la ermita de Tosos (Zaragoza) fueron arrollados.
Campillos se quedó con 50 prisioneros, mientras
Alegre con las dos partidas seguía la persecu-
ción. La caballería enemiga con 250 infantes le
atacó por la espalda, por lo que se retiró a
Aladrén (Zaragoza), mientras los franceses iban
a Cariñena (Zaragoza). Ya el 16 fue en busca de
Campillos, por si acaso le incomodaba la partida
de Morella, pero no se verificó (Gazeta de la

Junta-Congreso del Reino de Valencia, nº 50,
31 mayo 1811). Murió en el ataque a Villanueva
de Sijena. Le sucedió en el mando su hermano

Manuel. (Gazeta Nacional de Zaragoza, nº 31,
67 y 74, 5 abril, 29 julio 1810 y 5 septiembre
1811; Marcén 2000; Gazeta de Aragón, nº 1, 2
enero 1811; El Redactor General, nº 2 y 72, 16
junio y 25 agosto 1811; Rodríguez-Solís 1895) 

Alegre, Francisco Javier. Autor de Conversacio-

nes de un párroco con su feligrés para ins-

truirle en los principales dogmas de la

religión, Madrid, 1807; y de Reflexiones sobre

el dictamen dado en el... Congreso Nacional

por el presbítero... Francisco Serra... para

la extinción del tribunal de la Inquisición,
Valencia, 1813. (Palau y Dulcet 1990; Riaño
1973)

Alegre, José. Presbítero, nombrado elector por
el partido de San Felipe (Játiva), 9 febrero 1810.
(Gazeta de Valencia, nº 74, 16 febrero 1810)

Alegre, Manuel, alias Cantarero (Monzón,
Huesca, ? - ?). Hermano de Anselmo, a quien el
5 de junio de 1811 sucedió en el mando de la par-
tida, con el mismo apodo. Volvió a atacar Samper
y Escatrón, ambas en la provincia de Zaragoza.
En este segundo pueblo desbarató una brigada
francesa, con más de 70 mulas. La Gazeta de

Aragón, nº 69, 28 agosto 1811, dice que es her-
mano de otros dos que ya han pagado a la patria
el tributo de sus vidas. Calanda le facilitó víveres,
por lo que Suchet impuso al pueblo una contri-
bución extraordinaria de 6.000 reales, pagaderos
en 48 horas, y la prisión de los seis individuos
más ricos e influyentes, a fin de examinar su con-
ducta. El 14 de agosto de 1813 asaltó un convoy
que iba de Jaca a Lérida; produjo once muertos
y cuatro heridos a los franceses, y repartió el
botín, que ascendía a 800.000 reales y a otros
500.000 en alhajas, entre los habitantes de
Tamarite. (El Redactor General, nº 72, 25
agosto 1811; Diario Mercantil de Cádiz, 14
septiembre 1811; Diario Crítico General de

Sevilla, nº 73, 5 octubre 1813) 

Alegre, Manuel (Madrid, 1768 - ?, 1815). Estudió
pintura en la Academia de San Fernando, para
dedicarse después al grabado, en el que ya fue
premiado en 1790. Fue discípulo de Carmona.
Vivió siempre en la mayor estrechez, a pesar de su
mérito. En 1813 realizó las estampas Abdicación

de Carlos IV y Caída del Príncipe de la Paz,

Alegre, Anselmo
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para la colección de Zacarías González Velázquez.
Y al año siguiente solicitó del Gobierno que se le
emplease en el grabado de los vales reales; pero la
muerte cortó sus miserias. (Ossorio y Bernard
1975; Páez 1981; cat. Delstre’s, 1994) 

Alegre Aparici y de Amat, Mariano, barón de

Castellet. El título se le concedió el 7 de marzo
de 1797. Vocal nombrado para la Junta o
Congreso de Cataluña, 1 abril 1812. (Catálogo
Títulos 1951; Bofarull 1886, II, p. 201)

Alegret, José. Participa en la Tertulia Patriótica
de Barcelona, 17 noviembre 1822 y enero 1823.
Autor de villancicos constitucionales. (Gil Nova-
les 1975b)

Alegría Quilchano, José. Juez de primera instan-
cia en Motril (Granada) en 1822-1823.

Aleix y Batlle, Ramón (h. 1764 - Barcelona, 1
marzo 1850). Presbítero, ganó la plaza de maes-
tro de capilla de Santa María del Mar, Barcelona,
4 octubre 1819, por renuncia de Andrevi. En sus
últimos años estuvo totalmente demente.

Alejandro, Ángel Francisco. Participa en la ter-
tulia de La Fontana, 3 junio 1821.

Alejandro, Domingo. Librero de Segovia en la
plaza de la Constitución, 1820.

Alejo Díaz, fray José. Guardián del convento
franciscano de Santander, que el 10 de marzo de
1809 asiste, en representación de su comunidad,
a la junta general convocada por Francisco
Amorós, gobernador afrancesado de la ciudad.
(Gazeta de Santander, 23 marzo 1809) 

Alejo de Inda, Juan. Perseguido por ser patriota
en 1811. (García Quintana 1811) 

Aleliard, barón de. Comandante de la cuarta divi-
sión de Dragones, gobernador de La Mancha,
quien lanza una proclama en Manzanares, 15
agosto 1811, en la que dice que los contrarios no
tienen más ejército que algunas partidas de
bergantes, que sólo saben luchar a distancia y
desaparecen como el humo. Exhorta a los man-
chegos a aceptar el benéfico gobierno de José I.
(Gazeta de Aragón, nº 80, 5 octubre 1811, que

cita una noticia de Elche de la Sierra, 21 sep-
tiembre, en Diario de Alicante)

Alemán, José Ignacio. Alcalde constitucional de
Tarragona, 1822.

Alemán (o Alemany), Mariano. Jefe de la compa-
ñía suelta de Fusileros de Valencia, informa sobre
noticias dadas por los apostados, Valencia, 30
marzo y 2 abril 1811. (Suplemento a la Gazeta

de la Junta-Congreso del Reino de Valencia,
2 abril 1811, y nº 34, 5 abril 1811)

Alemán y Aguado, Lucas. Cf. Casal y Aguado,
Manuel.

Alemani, Francisco Antonio. Secretario del mar-
qués de Almenara, nombrado tesorero en 1812
por el conde de España. Oficial en 1823 de la
Dirección General de Fomento del Reino. (El

Redactor General, nº 471, 27 septiembre 1812) 

Alemany, Francisco. Autor de Relación históri-

ca de los acontecimientos sucedidos en

España desde la entrada de los franceses,
Madrid, 1808, y de Pie y Colación, Madrid,
1808 (Palau y Dulcet 1948 y 1990). Pudiera ser
el anterior. 

Alemany, Jerónimo. Capitán de Infantería retira-
do, vocal de la Junta de Censura de Mallorca, 5
julio 1813. (El Redactor General, 6 julio 1813)

Alemany, José Ignacio. Capitán de Tiradores del
corregimiento de Tarragona, que desde Sitges, 27
septiembre 1811, remite a la comisión del mismo
un parte de Pablo Fortit. (Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, nº 106, 25
octubre 1811) 

Alemany, Lorenzo (1779 - 1855). Profesor de
francés en la Academia de Ingenieros de Alcalá.
Autor de Gramática francesa titulada el nue-

vo Chantreau. Reformada, corregida, aumen-

tada y arreglada a los progresos del idioma

en las lecciones de Francisco Tramarria,
Madrid, 1826, de la que salieron seis ediciones; El

nuevo Catón, Madrid, 1828, y Valladolid, 1842;
Tratado elemental de aritmética, Madrid,
1828, ocho eds. hasta 1849; Elementos de

gramática castellana, dispuestos para uso
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de la juventud, Madrid, 1829, nuevas eds. hasta
1878. Traductor de George Anson, Viaje alrede-

dor del mundo, hecho en los años de 1740 al

1744, 3 vols., Madrid, 1833. Siguió con La voz del

desengaño. Revelación de las causas y concau-

sas, origen, progresos y prolongación de la gue-

rra civil... por un español independiente de

todos los partidos, Madrid, 1838; Elementos

de gramática latina, Valencia, 1839; Curso ele-

mental de geografía e historia, Madrid, 1845;
Manual de pesas y medidas con la reducción

de todas las antiguas a las modernas, San-
tander, 1851 y Valladolid, 1853; Tablas, definicio-

nes, nomenclatura y correspondencia de las

nuevas medidas y pesos legales del sistema

métrico, Barcelona, 1852; Defensa de las muje-

res. Escrita en contraposición de los cuadros

o historia del matrimonio que publicó D.

Antonio Flores, Valladolid, 1853; Nueva escuela

de instrucción elemental y superior, Valladolid,
1855, nuevas eds. en 1857 y 1861. Usó el seudó-
nimo de P. Ramón Soler. Autor también de una
Gramática parda y de algunas comedias, según
el cat. 59 Hesperia, 2002, en donde se le califica
de «atrabiliario». (Palau y Dulcet 1948 y 1990;
cat. 59 Hesperia, cit.)

Alen y Mur, Juan. Miembro de la Junta del
Colegio de Sordomudos, 1818-1820.

Alenza y Nieto, Leonardo (Madrid, 6 noviembre
1807 - Madrid, 30 julio 1845). Hijo de Valentín
Alenza, poeta y bibliófilo, colaborador absolutis-
ta del Diario de Madrid, y de María Nieto,
ambos de muy modesta posición social. Alenza
estudió dibujo con Juan Rivera, y después colo-
rido y composición con José Madrazo. Pronto
destacó por sus cuadros, inspirados en la obser-
vación de la realidad. En cuanto a ideas, no
siguió el absolutismo paterno. En 1823 manifes-
tó tendencias patriótico-revolucionarias. La
Academia de San Fernando le nombró su indivi-
duo de mérito el 6 de noviembre de 1842. Fue
muy desgraciado, tanto en salud, como en el des-
tino de su obra. Cuando su padre se quedó viudo,
volvió a casarse con una señora llamada Micaela,
quien a su vez se quedó viuda, y tras la muerte
de Leonardo, se trasladó a vivir a la plaza de San
Ildefonso, con perros, gatos y cucarachas, cuya
abundancia atribuía a que un vecino había puesto
gas en su vivienda. Micaela se dedicó a malvender

los libros de su marido, y después de 1845, tam-
bién los dibujos y cuadros de su hijastro. Éste
había cultivado la pintura de historia, aunque
reciente, como Muerte de Daoiz en el Parque

de Artillería, y sobre todo muchos cuadros de
observación de la realidad y retratos. Una famo-
sa tabla para el Café de Levante sufrió una
lamentable historia, por los traslados del café y
por el derribo de la casa. (Ossorio y Bernard
1975; Palencia 1923)

Alesón, Diego. Capitán de fragata en 1802, de
navío en 1811, pertenecía al cuerpo de Pilotos en
el Estado Mayor de Cartagena de 1820 a 1823.

Alesón, Juan José, barón de Casa Davalillo.

Oficial de la Secretaría de Marina, barón por
su matrimonio con Andrea Davalillo Palacios
Martínez de la Piscina y López de Cangas, a la
que se concedió el título el 14 de diciembre de
1795. Ministro del Consejo de Indias, 1808 (figu-
ra como jubilado en 1817-1818), juró la Cons-
titución de Bayona el 23 de julio de 1808. En
julio de 1809 solicitó permiso a la Junta Central
para ir a Sevilla. Nombrado jefe político de Cór-
doba. Autor de una proclama en 1813, con moti-
vo de las elecciones a las Cortes, y de un artículo,
Córdoba, 18 septiembre 1813, en El Redactor

General, nº 850, 12 octubre 1813, en el que res-
ponde a la representación del síndico de la
Puente de Don Gonzalo sobre las ocurrencias
con aquel Ayuntamiento. (Catálogo Título 1951;
AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 187; Diario

Mercantil de Cádiz, nº 150, 21 junio 1813; El

Redactor General, cit. y nº 502 y 713, 28 octu-
bre 1812 y 28 mayo 1813)

Alesón, Ramón. Juez de primera instancia de La
Guardia (Álava), interino en 1821. Duró hasta
1823. Procurador por Logroño en 1836 y diputa-
do a continuación, siempre por Logroño, hasta
1840. (Moratilla 1880)

Alesón y Cobos, Atanasio, conde de la Peña del

Moro (Madrid, 2 mayo 1795 - ?, 4 noviembre
1871). Cadete en el colegio de la Isla de León en
septiembre de 1810; subteniente de Artillería
en agosto de 1812; teniente del escuadrón volante
a las órdenes de Riego en enero-marzo de 1820,
combatió después a los facciosos y a los france-
ses en 1823. En 1836, en lucha con los carlistas,

Alen y Mur, Juan

112



fue hecho prisionero, logrando escapar el mismo
día en que iba a ser fusilado. Brigadier en 1838;
mariscal de campo en 1840; inspector general de
Infantería, desde 1840 hasta el 24 de junio de 1843;
teniente general en septiembre de 1854, ocupó
en adelante los cargos de capitán general de Cas-
tilla la Nueva, Andalucía y Galicia, director general
de Artillería, ministro y vicepresidente del Tribu-
nal Superior de Guerra y Marina, presidente de
esa sección en el Consejo de Estado, y coman-
dante general del cuerpo de Inválidos. Poseía las
grandes cruces de San Hermenegildo, San
Fernando y Cristo de Portugal. (Carrasco y Sayz
1901; Fernández San Miguel 1820; Páez 1966) 

Aleu, Jacinto. Capitán agregado al regimiento
de Soria, hecho prisionero cerca de Valls hacia el 1 de
marzo de 1809, llevado a Barcelona y de allí a Vich,
en donde entraron el 18 de abril. En esta ciudad
pudo fugarse el día 20, en compañía del teniente
N. Martí, y juntos llegaron a Olot, en donde se
presentaron a Wimpffen. Cuenta las circunstan-
cias de su prisión en una Relación, que publica
en Gazeta de Valencia, nº 103, 9 mayo 1809.

Aleu y Conde, Ramón. Comisario honorario de
Guerra, 1820-1823.

Alexandre. Autor de un informe al emperador,
Rambouillet, 22 febrero 1810, sobre las armas
cogidas por los franceses en la región de
Sevilla. Puede ser Charles-Alexis, 1759-1825,
pero no es seguro. (Diario de Barcelona,
nº 89, 30 marzo 1810; Tulard 1987)

Alexo de Zidra. Seudónimo juvenil de Alejandro
Ramírez. 

Alfageme, Tomás. Doctoral de la Encarnación de
Madrid, autor de Devoto septenario a la Santí-

sima Virgen de los Dolores, 1823; Camino de

perfección, o diario de almas virtuosas que

trabajan para adquirir la perfección cristia-

na, Madrid, 1825, con nuevas eds. en Madrid,
1829, 1840, Pamplona, 1846, París, 1853 y 1883;
Oficio de la compasión de María Santísima

de los Dolores, Madrid, 1825; Duodenario al

patriarca señor san José, Madrid, 1829; Día

práctico de retiro a los corazones de Jesús y

de María, para todos los meses, con un méto-

do de vida para las almas devotas, Madrid,

1831, 2ª ed., y 1840, 3ª Novena al Sagrado

Corazón de Jesús, Madrid, 1840. (Diario de

Avisos de Madrid, nº 16, 16 abril 1825; Palau y
Dulcet 1990) 

Alfajarín, barón de. Cf. Fernández de Córdova y
Glymes de Brabante, Francisco. 

Alfaraz, Agustín de. Capitán, ayudante mayor del
regimiento de Infantería de América, autor de
Tarifas de todos los haberes de un regimien-

to, Infantería de línea, con el aumento de

los que tienen variación en la Infantería

ligera, según el reglamento de 7 de octubre

de 1802 y demás posteriores, Málaga, 1804 y
1806, y Valencia, 1810. En una nueva ed., según
el Reglamento de 3 de septiembre de 1813,
Málaga, s. a. (Cat. 91 Ultonia, 1999; Palau y
Dulcet 1990; Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, nº 89, 4 octubre 1811)

Alfaro, Benigno (Pamplona, ? - ?). Uno de los
comisionados de José I en Buenos Aires y
Montevideo, según comunicación de J. G.
Roscio, Caracas, 1 junio 1810. (Villanueva 1911;
Barbagelata 1936)

Alfaro, Ignacio. Canónigo de Segovia que perte-
neció a sociedades prohibidas. (AGP, Papeles

Reservados de Fernando VII, t. 67)

Alfaro, José. Vocal de la Junta de Arnedo (La
Rioja), 1809. (Gazeta de Valencia, nº 27, 8 sep-
tiembre 1809)

Alfaro, José. Corregidor de Antequera, 1818-
1820.

Alfaro, José. Comandante del regimiento de
Infantería de la Corona, 1817. 

Alfaro, Juan José. Vocal de la junta de las provin-
cias de La Rioja y Álava, febrero 1811. (El Con-

ciso, nº 18, 18 abril 1811) 

Alfaro, Manuel. Teniente de Caballería, refugiado
en Londres, le escribe a Canning el 1 de julio de
1827. (PRO 72, 337)

Alfaro, Nicolás. Médico, autor de Tratado del

Cólera Morbo, Barcelona, 1832, trabajo hecho
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tras la observación en los hospitales de París la
epidemia sufrida en la ciudad. Siguió con
Tratado teórico-práctico de enfermedades

cutáneas, Madrid, 1840, 2 vols.; y Pie y cola-

ción, Madrid, 1840. (Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Alfaro, Pablo. Coronel, teniente coronel del cuer-
po, de la Junta Superior Económica de Artillería,
1817-1819, comandante de la brigada de Cana-
rias, 1819-1821.

Alfeiran, Fermín. Oficial retirado, hecho prisio-
nero en La Coruña el 30 de abril de 1821, por
servil. (Diario Gaditano, nº 243, 16 mayo 1821)

Alfonso, Jaime. Cf. Jaime el Barbado.

Alfonso, José. Cabo primero del regimiento de
Caballería Costa de Granada, detenido en Murcia
el 4 de agosto de 1821. (Barrionuevo 1921) 

Alfonso, Juan. Participa en la Tertulia Patriótica de
Barcelona, 17 noviembre 1822. (Gil Novales 1975b)

Alfonso Choya, Andrés. Alcalde de Casa y Corte,
afrancesado, 8 noviembre 1809, juez de la Junta
Criminal Extraordinaria de Madrid, caballero de
la Orden Real de España, 14 agosto 1811 (Ga-

zeta de Madrid del 15). (Gazeta de Madrid, 8
noviembre 1809; Ceballos-Escalera 1997) 

Alfonso Monjardín, Joaquín. Comisario de Gue-
rra, 1817. Figura también como honorario, 1817. 

Alfonso de Sousa, Isidro, marqués de Gua-

dalcázar. Hijo y sucesor de Rafael Alfonso de
Sousa y Alfonso de Sousa, afrancesado, confir-
mado en su título por José Bonaparte, intervino
en la formación de la Guardia Cívica de Madrid.
En un despacho del 30 de abril de 1809, consta
su paso por Bayona. Parece ser que, de momen-
to, se situó en Burgos, pero mandó a Córdoba a
su criado José Cárdenas para que le proporcio-
nase dinero y le buscase los medios para salir de
Burgos. Pero a Cárdenas inmediatamente la
Junta de Córdoba le formó causa, en la que se
ordenó que no saliese de la ciudad y que las ren-
tas del marqués quedasen inmovilizadas a dis-
posición de la junta. (Catálogo Títulos 1951;
Mercader 1983; Diario de Barcelona, nº 185, 4
julio 1809; AHN, Estado, leg. 30 E, doc. 75) 

Alfonso Sousa, María Francisca, marquesa de

Guadalcázar y de Mejorada, grande de España (?
- 23 marzo 1820). Casada con Pedro Alfonso
Sousa Portugal Fernández Campo, ya era viuda
en 1789. Dama noble de María Luisa, 4 abril
1794; tuvo en su época mucha fama de jansenis-
ta, aureola, según Dufour, acaso inmerecida.
Protegió a Ramón José de Arce, y fue muy amiga
de Godoy. También se dijo que la marquesa y el
inquisidor eran amantes. Apoderado y mayordo-
mo general de ambos desde 1800 fue Cristóbal
Gómez de Güemes (Diario Mercantil de Cádiz,
nº 2, 12 octubre 1812). En 1815 vivía retirada en
Almagro, y fue denunciada a la Inquisición por
masona, sin más razón al parecer que el supues-
to masonismo de Arce. (Catálogo Títulos 1951;
Dufour 1982; Diario Mercantil de Cádiz, cit.;
Santa Cruz 1944)

Alfonso de Sousa y Alfonso de Sousa, Rafael, XII

marqués de Guadalcázar (? - 1810). Hijo de
Pedro Alfonso de Sousa y de Francisca de Borja
Alfonso Sousa. Hijo suyo y de María Isidra de
Guzmán y de la Cerda, y sucesor en el título, fue
Isidro Alfonso de Sousa. Acompañó a Fernando VII
en su viaje a Bayona, y fue su secretario en la pri-
sión de Valençay. Volvió a casarse en 1808 con
María Margarita Ernestina Godeau d’Entraigues,
de la que se dijo que era hija natural de Ta-
lleyrand (una de las damitas puestas por éste
para corromper a Fernando VII y los suyos,
según la maligna e interesada interpretación
de Ostolaza). Los franceses le enviaron a
España. (Catálogo Títulos 1951; Dufour 1987;
Navas-Sierra 1986; Azanza 1957; Ostolaza
1814) 

Alfonso de Sousa de Portugal, Pedro, XIII mar-

qués de Guadalcázar, grande de España (1791 -
1834). Hijo del anterior y de su primera esposa,
afrancesado, comandante de batallón de la
Guardia Cívica de Madrid, recibió la Orden Real
de España, 22 octubre 1810 (Gazeta de Madrid

del 1 de noviembre). Mantuvo un pleito sobre
señoríos, patente en Alegación en derecho por

el marqués de Guadalcázar en el pleito...
sobre reversión a la Real Corona del señorío

de la villa de Guadalcázar, Madrid, León
Amarita, 1831. Murió soltero. (Ceballos-Escalera
1997; cat. Subastas El Remate, 21 diciembre
2006)

Alfaro, Pablo
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Alfonso del Tuero, Francisco. Alcalde de Casa y
Corte, mayo 1814. Fiscal de la Sala de Gobierno,
Consejo Real de las Órdenes, 1817-1820.

Alfonso Villagómez, Miguel. Cf. Villagómez y
Lorenzana, Miguel Alfonso.

Alfosea, Francisco. Alcalde mayor de Moncada
(Valencia) y su distrito, 26 mayo 1812. (Gazeta

de Valencia, nº 35, 2 junio 1812)

Alfranca y Castellote, Juan José de (Zaragoza, 8
marzo 1754 - ?, mayo 1817). Doctor en Derecho,
1773, sustituto de la cátedra de Prima en la
Universidad de Zaragoza. Becario en el Colegio
de San Clemente de Bolonia, 1775; profesor de
Derecho Canónico allí mismo, 1778-1785, y su
rector interino, 1780-1788. Alcalde de crimen de
la Audiencia de Sevilla, 26 febrero 1788; oidor
de la de Cáceres, 1790-1807. Canónigo docto-
ral de Albarracín (Teruel), gobernador de la mitra
con los franceses, partidario acérrimo de su
gobierno, como lo demuestran sus escritos y las
órdenes dadas por él. Hecho prisionero por
Manuel Latre el 25 de junio de 1812 en su asal-
to a Teruel (Gazeta de Aragón, nº 34, 18 julio
1812). Canónigo doctoral y secretario capitular
de Teruel, 1816. (Rodríguez Laso 2006; Guía

del Estado Eclesiástico Seglar y Regular de

España, 1816) 

Algar, marqués del. Reo al parecer de conspira-
ción con el general Grimarest; a pesar de haber
sido condenados, se paseaban los tres (iba tam-
bién el asesor) por Jerez de la Frontera en la
Semana Santa de 1822 (Diario Gaditano,
nº 563, 11 abril 1822). Al parecer, estaba en
libertad bajo fianza. La Audiencia de Sevilla lo
condena a presidio. (Diario Gaditano, nº 575,
23 abril 1822)

Algar, Ramón. Presente en la Sociedad Patrió-
tica de Cartagena, 25 julio 1820. (Gil Novales
1975b)

Algarate, Francisco. Sargento segundo del regi-
miento de Cantabria, Sociedad de Sargentos,
Zaragoza, agosto 1820. (Gil Novales 1975b)

Algarra, Vicente. Comandante del regimiento de
Almansa, 3 de Caballería ligera, 1817-1820.

Algarrobal. Jefe guerrillero que actúa en la
región de Málaga, 1811. (El Conciso, nº 6, 6
junio 1811, noticias de abril) 

Algete, III duquesa. Cf. Zayas y Benavides, María
de las Mercedes.

Alguer. Uno de los firmantes de la carta dirigida
a Isidoro de Antillón, Cádiz, 5 noviembre 1813, en
la que protestan por el atentado de que fue obje-
to. (El Redactor General, nº 884, 15 noviembre
1813) 

Alguer, Juan de Dios. Coronel comandante del
regimiento de Burgos, 21 de Infantería de línea,
1816-1823. Presidente de la Sociedad Patriótica
de Compostela, 13 septiembre 1820. (Gil Novales
1975b)

Alhaja, Francisco Basilio. Presbítero, diputado
por Sevilla a las Cortes de Cádiz, en las que juró
el 25 de julio de 1813. (Calvo Marcos 1883) 

Aliaga, duque de. Cf. Fernández de Hijar Silva y
Palafox, Agustín Pedro.

Alibau, Jaime. Vocal de la Junta de Melilla, 1810.
Catedrático y jefe local del Colegio de Cirugía de
Málaga, 1820-1821. (Diario Mercantil de Cádiz,

25 abril 1810) 

Ali-beck. Seudónimo del autor de un artículo en
defensa de la lengua latina en Diario Mercantil

de Cádiz, nº 6, 6 enero 1812. 

Ali-Bey. Seudónimo de Domingo Badía y
Leblich.

Alier, José. El 18 de julio de 1812, el Mere de
Barcelona, Melchor de Guardia, le nombra por-
tero de plaza, para tomar nota de los productos
que se vendan en la Lonja o en el pórtico de la
misma, su precio y el nombre de los comprado-
res. (Diario de Barcelona, nº 202, 21 julio
1812) 

Alinari, Agustín. Comerciante, editor del Pa-

ladion Constitucional, Madrid, de abril a junio
de 1820, presente en la Sociedad de Lorencini,
16 mayo 1820. Socio capitalista de la empresa de
los teatros de Madrid, 4 julio 1821, con Caze,
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Andrés Arango y Alejandro Oliván. (Gil Novales
1975b; Morange 1986)

Aliseri, Francisco. Vicecónsul en Final (Italia),
1816-1822.

Aliste, José de. Secretario de la Sociedad Patriótica
de Valladolid, 14 agosto 1820. (Gil Novales 1975b)

Alivan, Jaime. Primer catedrático y jefe local del Co-
legio de Cirugía de segunda clase de Málaga, 1819. 

Alix, Juan (Murcia, 1788 - ?). Alumno de San
Fulgencio, médico, director de los baños de Arche-
na, autor de La Medicina vindicada. Discurso,
Murcia, 1812; Memoria sobre las aguas medi-

cinales de Archena, Murcia, 1818. En 1820
publicaba El Observador del Segura. Miembro de
la Tertulia Patriótica de Murcia, 26 marzo 1821,
autor también del Informe dado al Tribunal del

Protomedicato de Salud Pública sobre el esta-

do del establecimiento de baños minerales de

Archena, Murcia, 1821. Diputado por Murcia
en 1822-1823 y por Badajoz en 1841-1842. (Gil
Novales 1975b; Moratilla 1880; Tejera 1922, III)

Allende, Domingo. Capitán del puerto de Gueta-
ria (Guipuzcoa), 1822-1823.

Allende, Ramón. Capitán de fragata en 1815,
sigue todo el Trienio.

Allende, Santos. Teniente coronel del regimiento
de la Corona, 8 de Infantería de línea, 1817-1819,
supuesto enemigo de Pío Falces Santonge.
(AGMS, expte. Falces) 

Allende, Víctor. Cabo tercero del tercer batallón
de Vizcaya del ejército insurgente realista. Murió
fusilado durante el Trienio. (Guiard 1905) 

Allende Salazar, Castor María de. Regidor de la
Diputación vizcaína en 1822. (Guiard 1905) 

Allende Salazar, Nicolás María. Regidor del
Ayuntamiento de Madrid, 1817-1818. 

Allué, Gaspar. Abogado de los Reales Consejos,
secretario de la Junta de Sanidad de Zaragoza, 1
octubre 1808. (Gazeta de Zaragoza, nº 82, mis-
ma fecha) 

Allué y Sessé, Antonio (Asín, Huesca, 16 agosto
1766 - Toledo, noche del 24-25 abril 1842). Hijo
de Pascual de Allué y Allué, infanzón, y de Isabel
Sessé, ingresó en 1779 en la Universidad Ser-
toriana de Huesca, donde cursó Filosofía, Teo-
logía Escolástica y Moral, obteniendo los grados
de licenciado en Teología y de maestro en Artes.
En 1787 fue rector del Colegio de Santiago y
empezó su carrera de profesor de la universidad.
Se doctoró en Teología el 19 de mayo de 1788,
obtuvo por oposición la cátedra de Filosofía en
1790, que renovó en 1793. Regente de la cátedra
de Vísperas de Teología, 17 octubre 1797; encar-
gado en propiedad de Teología Moral, 1798, y de
Sagrada Escritura, 1799; catedrático en propie-
dad de Vísperas de Teología, finales de 1800.
Además fue contador de la Junta de Hacienda de
la Universidad y conjuez del maestre-escuela.
Presbítero, capellán mayor de la catedral de
Huesca, 1793, y examinador sinodal de la dióce-
sis de Barbastro. El 6 de septiembre de 1804 era
nombrado, en virtud de oposición, capellán de
honor de la Real Capilla, con 4.000 reales anuales.
El 18 de septiembre de 1809 huyó del Madrid
napoleónico, siendo nombrado oficial primero
de la secretaría del Vicariato General Castrense.
Absolutista convencido, en julio de 1814 fue nom-
brado cura administrador del Hospital de la Coro-
na de Aragón, o de Montserrat, en Madrid, pero
no llegó a tomar posesión por resistencia del
patronato del hospital. Sí logró ser penitenciario
de la Real Capilla el 17 de agosto de 1814, y el 5 de
septiembre de 1816 fue propuesto para obispo
de Gerona, de la que tomó posesión por medio de
un apoderado el 27 de junio de 1817, siendo con-
sagrado en Madrid el día 19, pero renunció a su
sede al haber sido nombrado confesor de la reina
María Isabel de Braganza. El Papa le aceptó la
renuncia el 29 de julio de 1818. Arcediano de
la catedral de Toledo, 1818. A la muerte de Isabel,
pronunció un sermón de condolencia, 17 marzo
1819, y el 15 de agosto de 1820 el rey le nombra-
ba pro-capellán y limosnero mayor y patriarca de
las Indias, cargo que llevaba anejo el de vicario
general de los ejércitos y Armada. Gran cruz de
Carlos III, 19 septiembre 1820. Con la Década
Ominosa, en 1823, su influencia llegó a su cenit.
Publicó: Exhortación pastoral del patriarca

de las Indias a sus súbditos castrenses y espe-

cialmente a los subdelegados y capellanes

párrocos, Madrid, 1824; Exhortación pastoral

Aliseri, Francisco
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que dirige a los eclesiásticos de su jurisdic-

ción ordinaria y castrense, Madrid, 1824;
Exhortación pastoral que dirige a sus súbdi-

tos seglares, Madrid, 1824; y Edicto sobre

masonismo y demás sectas reprobadas, Ma-
drid, 1827. Fue confesor del rey, de Carlos
María Isidro, de María Francisca de Asís y de la
princesa de Beira. Al negarse el cardenal prima-
do Pedro de Inguanzo a presidir el juramento de
la infanta Isabel como princesa de Asturias, será
Allué el que lo reciba, en Madrid, en la iglesia de
San Jerónimo, 20 junio 1833. Parece que se opu-
so después al matrimonio secreto de María
Cristina con Fernando Muñoz, lo que marca el
comienzo de su jubilación, que le llega el 17 de
marzo de 1834. Roma le siguió considerando pa-
triarca hasta su muerte; pero el caso es que tuvo
que trasladarse a Toledo, con estancias en los ba-
ños de Trillo (Guadalajara) en donde trata de cu-
rarse el reuma. Murió de un accidente apoplético
nervioso, que le acometió el día 23. (Labara 1992,
quien publica su retrato; Palau y Dulcet 1948)

Almadén, fray Miguel de. Prior de Nuestra
Señora de Guadalupe, que ofrece contribuir a la
causa patriótica con el importe de la venta de unas
dehesas. Son la de Aguanel, en las proximidades
de Toledo; la Alberca, cerca de Cáceres, y la del
Carnero o Carnerito, en la jurisdicción de Alcán-
tara. (Diario de Badajoz, nº 59, 14 agosto 1808)

Almagro, Francisco. Presente en La Fontana, 3
junio 1821. (Gil Novales 1975b)

Almagro, Francisco. Presente en la Tertulia
Patriótica de Cazalla, 1822. (Gil Novales 1975b)

Almagro, Juan Antonio. Asesor de Guerra en el
ejército de Portugal, secretario de la Junta de
Sevilla. (AHN, Estado, leg. 49 A) 

Almanilla, Francisco. Vocal de la Junta de
Censura de Zaragoza, instalada en septiembre
de 1813. (Gazeta Nacional de Zaragoza bajo el

Gobierno de la Regencia de las Españas, nº 41,
16 noviembre 1813)

Almansa, José Mariano. Ministro honorario del
Consejo Real de Hacienda; alférez real de
Veracruz, 1817-1820; consejero de Estado, 1821-
1823. 

Almansa, Martín. Subteniente de la partida de
Francisquete, que el 17 de mayo de 1810 llevó a
Cartagena las valijas arrebatadas al enemigo en
la carretera de Toledo a Manzanares. (Gazeta de

Valencia, nº 104, 5 junio 1810; Diario Mer-

cantil de Cádiz, 9 junio 1810) 

Almansa, Rafael, vizconde del castillo de Al-

mansa. El título se concedió en 1773. En 1799 lo
poseía Miguel de Almansa y Almansa, cuyo gra-
do de parentesco con Rafael Almansa ignoro.
Éste era regidor de Almería en 1820, casado con
Micaela Careaga, hermana del marqués de Torre
Alta. (Catálogo Títulos 1951; Guillén Gómez
2000a)

Almanzora, Francisco de. Uno de los comandan-
tes en 1821 del regimiento de la Constitución, 12
de Caballería de línea. 

Almaraz, fray Juan de. Confesor de María Luisa
de Parma, al que Fernando VII secuestró en
Roma y mantuvo en rigurosa prisión, sólo para
que no hablase de lo que María Luisa había dicho
sobre la legitimidad de su hijo. Al «famoso padre
Almaraz» se refiere Fernando VII en su corres-
pondencia de 1827 con Grijalva. En la fecha
todavía estaba Almaraz en Roma. Liberado por
María Cristina, murió loco. (Caro 1981; Arzadun
1942)

Almarza, Pedro. Capitán de navío, 1815, gradua-
do en Cartagena, segundo comandante del tercio
de Valencia en 1820, siguió al parecer en
Cartagena hasta 1823.

Almavar, Juan de. Afrancesado, autor de un
informe al ministro de Justicia, 10 julio 1810,
sobre la situación en Santander en relación con
las guerrillas. (Rodríguez Zurro 1997)

Almayor, Gregorio. Dueño de la fonda de la Flor,
en la calle del Carbón de Madrid, desde el 20 de
junio hasta el 31 de diciembre de 1823. En 1825
era dueño de la fonda del Ángel. (AGMS, expte.
Gálvez Mercier) 

Almazán, Joaquín (Terriente, Teruel, ? - ?).
Abogado de Madrid, diputado suplente por
Aragón a las Cortes ordinarias de 1813 (Gazeta

Nacional de Zaragoza bajo el Gobierno de la
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Regencia de las Españas, nº 36, 30 octubre
1813). Alcalde de Casa y Corte, Cuartel de
Afligidos, 1819-1820. Magistrado honorario de la
Audiencia de Valladolid, teniente segundo de
corregidor de Madrid, 1817-1826, de la Junta del
Montepío de Viudas y Pupilos, 1818.

Almeida, Ignacio. Ayudante del regimiento pro-
vincial de León, acusado el 1 de julio de 1825 de
haber pertenecido a las sectas de masones y co-
muneros. (AGMS, expte. Cortés) 

Almeida y Mota, Pedro. Maestro del Colegio de
Niños Cantores de la R. Capilla, 1818. Tradujo
del portugués, de Francisco Solano, Examen

instructivo sobre la música multiforme

métrica y rítmica, 1818. (Saldoni 1868) 

Almeida y Sandoval, Cándido. Gentilhombre de
Carlos IV, estuvo con éste durante los sucesos
de Aranjuez y El Escorial, en marzo y abril de
1808. Acompañó a Carlos IV a Francia, hasta
que en 1810 el gobierno francés obligó al ex
rey a prescindir de algunos de sus servidores.
En 1814 volvió al servicio de su amo, quien lo
puso al del infante Francisco de Paula. Fue
autor de Charles IV, ses malheurs et ses

droits, Brujas, 1818. Colaboró en El Español

Constitucional, de Londres, con «Relación
histórica sobre los derechos de Carlos IV a la
Corona de España, dirigida al Congreso de
Aix-la-Chapelle» (sic), nº 5, enero 1819; y
«Carta dirigida al Congreso de Viena a favor de
Carlos IV», nº 12, agosto 1819. Redactor de El

Liberal Guipuzcoano, San Sebastián, de julio
a septiembre de 1820. (Fernández Martín
1992, p. 607; Palau y Dulcet 1990; Gil Novales
1975b; Morange 2006) 

Almeiras, I marqués de. Cf. Zuazo y Mondragón,
Antonio Vicente.

Almela, José. Participa en la Sociedad Patriótica
Mallorquina, 19-29 mayo 1820. (Gil Novales
1975b)

Almela, Luis. Segundo teniente coronel, de la Jun-
ta Superior Facultativa de Artillería, 1818-1819.
En 1819-1821 en el departamento de Cartagena,
en 1823 en el de Barcelona, comandante de
Artillería de Tortosa.

Almena, José. Afrancesado, amigo de Sibas, que
con toda probabilidad se hallaba en Madrid en
marzo de 1809. Su nombre figura en una
«correspondencia de franceses y afrancesados
interceptada por la Junta Central», 11 enero y 9
abril 1809. (AHN, Estado, leg. 10 A, doc. 7) 

Almenar, Rafael. Alcalde constitucional de Ávila,
1 enero 1814. (Sánchez Albornoz 1911) 

Almenara, marqués de. Cf. Martínez de Hervás,
José.

Almenara, marquesa de. Cf. Longuerue, Louise. 

Almenara Alta, duque de. Cf. Fivaller y Bru, Juan
Antonio. 

Almendros, José. Preso, cómplice de Rumí,
ignoro en qué sentido, ya que el revolucionario
Rumí era también confidente. Cf. carta de Rumí
al consabido. (AMJ, ficha Torrijos y Flores Cal-
derón)

Almendros, Juan. Complicado en la causa de
López Barrena en las Alpujarras, 1831, según
carta del delator Rumí. (AMJ, ficha Torrijos y
Flores Calderón)

Almengod, José. Vocal de la Junta de Teruel, fir-
mante de su acuerdo de 3 de agosto de 1808
sobre la Constitución de Bayona. (Suplemento a
la Gazeta de Valencia, 26 agosto 1808)

Almerge, Joaquín. Regidor de Zaragoza, elegido
el 10 de agosto de 1813, tomó posesión el 11.
(Gazeta Nacional de Zaragoza bajo el Go-

bierno de la Regencia de las Españas, nº 11,
17 agosto 1813)

Almeyda de Souza e Sá, Juan. Autor de Res-

tauración de la provincia de Tuy y reino de

Galicia. Sublevación secreta, Isla de León,
1810. (Palau y Dulcet 1948) 

Almeydas, marqués de las. Cf. Almeiras, mar-
qués de. 

Almiñana, Juan Bautista. De la Reunión de
Amigos de Ibiza, 30 mayo 1820. (Gil Novales
1975b)

Almeida, Ignacio
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Almiñana, Vicente. Sacerdote, de la Sociedad
Patriótica de Alicante, agosto 1820, y de la
Tertulia Patriótica de la misma ciudad, 6 sep-
tiembre 1821 - 15 julio 1822. En marzo de 1822
se habla de él como introductor del Anillo en
Alicante. (Gil Novales 1975b)

Almirante y González, Ramón (Villavedi, Za-
mora, 4 septiembre 1783 - Madrid, 3 diciembre
1848). Hijo de Francisco Almirante y de Ana
González, terratenientes modestos, quienes le
dedicaron a la Iglesia, recibiendo la primera tonsu-
ra el 29 de septiembre de 1799, adscrito en segui-
da a la parroquia de San Andrés de Segovia. En la
Universidad de Valladolid se graduó de bachiller
en Teología, 21 diciembre 1800. Todavía el 25 de
noviembre de 1806 revalidó su matrícula en la
facultad de Teología, pero la invasión francesa le
cambió el destino, orientándole hacia la carrera de
las armas. Se presentó a la Junta de Armamento,
Defensa, Gobierno y Hacienda de Toro, la que le
nombró teniente, 18 junio 1808. A las órdenes de
Gregorio de la Cuesta se halló en la batalla de Ca-
bezón, y posteriormente, ya capitán, en las de
Bubierca, 23 noviembre 1808; Vélez, enero 1809;
Ciudad Real, 29 marzo 1809; Valdepeñas, 29
mayo; Aranjuez, 5 agosto; y Almonacid, 11 agos-
to 1808, a las órdenes del general Venegas. En
septiembre de 1809 pasó al regimiento de
Voluntarios de Ciudad Rodrigo, siendo herido en
la noche del 5 al 6 de julio de 1810, quedando pri-
sionero el 10 de julio. Evacuado en un convoy de
prisioneros heridos, se fugó en Medina del Campo,
llegando el 2 de agosto a Pozáldez (Valladolid), en
donde estuvo hasta el 28, siendo luego transporta-
do al hospital del arzobispo de Salamanca, de don-
de salió a finales de septiembre. Marchó a Galicia,
incorporándose al regimiento de Mondoñedo y
luego al de Tuy, refundición del anterior. Acabada la
Guerra de la Independencia, se encargó de la perse-
cución de malhechores y contrabandistas en la ribe-
ra del Miño y en la costa, ascendiendo a teniente
coronel el 30 de mayo de 1815. La revolución de
1820 le cogió de guarnición en El Ferrol. En 1821 se
casó con Manuela Torroella. En Logroño, 31 mayo
1825, firma su Relación histórica, publicada por el
general La Llave. Su purificación no llegó hasta el
11 de septiembre de 1826 (acta publicada también
por La Llave), aunque entretanto estuvo empleado
en la secretaría de la Capitanía General de Castilla
la Vieja y, como sargento mayor, en el regimiento

provincial de Logroño. Se retiró del Ejército en
1829, trasladándose a Madrid, según se dice por un
disgusto con su coronel. Educó a su hijo, el futuro
general Almirante, con rigidez espartana y extrema-
da religiosidad, condiciones en las que no le siguió
el hijo, acaso por rechazo y también por lecturas
oportunas. El padre volvió al Ejército en 1834 como
teniente de rey de Rosas y en seguida comandante
de Armas de Igualada, pero en septiembre de 1834
fue declarado excedente, yéndose a vivir a Madrid.
En octubre de 1844 se le concedió el retiro. El libro
que el general La Llave dedicó a su hijo es funda-
mental, aunque quedan puntos oscuros en su bio-
grafía. (Llave 1945)

Almodóvar, conde de. Cf. Díaz de Ribera,
Ildefonso.

Almodóvar del Campo, duque de. Cf. Godoy y
Álvarez de Faria, Diego.

Almodóvar Ruiz-Bravo, Antonio (Almodóvar del
Campo, Ciudad Real, ? - Palma de Mallorca, 16
enero 1823). Médico, que ejerció en Palma de
Mallorca, autor de Felicitación a los catalanes

con motivo de la elección hecha en el Excmo.

Sr. D. Juan Miguel Vives para capitán gene-

ral y mando en jefe del ejército de Cataluña,
Palma, 1808 (en verso); Breves apuntes sobre

la hidrofobia, Palma, 1814; Discurso sobre el

tiphus bubonario, Palma, 1817. Miembro de
la Sociedad Patriótica de Palma, 19-21 mayo
1820. Siguió con los problemas de la epidemia:
Manifiesto que sobre la comisión de la ins-

pección de epidemias, Palma, 1820; Des-

cripción de la fiebre reinante en esta

capital, Palma, 1821; Dictamen que sobre la

fiebre amarilla que padeció Mallorca en

1821, dio a la Junta de Sanidad de las Ba-

leares... en 1º de junio de 1822, Pamplona,
1830. (Bover 1868) 

Almoguera, Isidro. Oficial agregado a la secreta-
ría del Consejo de Gracia y Justicia en 1821-1823.

Almoiña, Nicolás. Juez de primera instancia de
Vivero, Lugo, en 1823.

Almonací, Rafael. Abogado, comunero antirrevo-
lucionario firmante del Manifiesto de 28 de
febrero de 1823. (Gil Novales 1975b)
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Almonacid, Francisco Javier (Talayuelas,
Cuenca, 11 marzo 1747 - Palencia, 18 septiembre
1821). Profesor de teología y doctor en Cáno-
nes, canónigo de Salamanca, autor de Oración

fúnebre... a... Andrés José del Barco... obispo

que fue de esta diócesis, Salamanca, 1795.
Obispo de Palencia, 16 mayo 1803, consagrado
en Madrid el 24 de julio de 1803. Intervino en la
pacificación de los espíritus tras el alboroto
patriótico de Palencia de 27 de mayo de 1808,
poniéndose al habla con el general Lasalle, al que
dirigió una carta (publicada en Gazeta de

Madrid, nº 86, 14 julio 1808), y al que salió a
recibir el 5 de junio, a la llegada de éste a la ciu-
dad (Diario de Madrid, nº 33, 11 junio 1808).
Comendador de la Orden Real de España, 22
diciembre 1809 (Gazeta de Madrid del 28).
(Hierarchia Catholica 1968; Gazeta Nacional de

Zaragoza, nº 6, 18 enero 1810; Palau y Dulcet
1990; Ceballos-Escalera 1997) 

Almorza, Miguel. Comerciante, vecino de Cádiz
que dispuso que se pintase un cuadro alegórico
del general Riego, para entregarlo al Ayunta-
miento (diciembre 1820). Se le formó una cau-
sa en 1820, a pesar de que ya se había jurado la
Constitución. A ella se alude en Diario Ga-

ditano, nº 618, 5 junio 1822. Riego lo cita con
elogio en julio de 1822. Acaso en 1835 se halla-
ba en Bayona, pues Miguel del Riego en carta a
Mendizábal dice que va acercarse a esa ciudad
a abrazarlo y a arrancarle La Tizona de Pro-

piedad Nacional (ignoro a qué se refiere). (Gil
Novales 1976; Archivo privado de Dª Matilde
Ferreiro)

Alonso. Sargento de la compañía de Escopeteros
de la Guardia Cívica de Alcaudete (Jaén), afrance-
sado, que el 7 de junio de 1810 se distinguió en un
combate contra 150 guerrilleros, que se localizaron
en una casería de los montes Pealvares. (Gazeta

Nacional de Zaragoza, nº 64, 19 julio 1810)

Alonso. Alférez, que iba con Riego en marzo de
1820 camino de Portugal. (Morales Sánchez 1870) 

Alonso, Anselmo. Director de maquinaria en 1821
de los teatros de la Cruz y el Príncipe en Madrid,
el mismo año pintó seis decoraciones para el tea-
tro de la Cruz. Se conocen otras obras suyas, de
1838 y 1841, esta última de las decoraciones del

teatro de Pamplona, en colaboración con Andrés
Lavilla. (Ossorio y Bernard 1975)

Alonso, Antonio. Comisario de Guerra de Marina,
secretario de la Junta de Observación y Defensa
de Sevilla. LLeva la suscripción abierta entre los
sevillanos que quieran ayudar a las obras de
defensa de la ciudad. (AHN, Estado, legs. 48 C y
28 B, doc. 91)

Alonso, Antonio. Oficial de la secretaría del
Consejo Real, nombrado en 1811 secretario de
la junta creada para introducir granos en la
península, a fin de aliviar el hambre del
Levante y del Norte. Intendente de provincia,
graduado en 1816; tesorero militar de Cádiz,
cesante en 1820; intendente de Cádiz en 1821;
vocal de la Diputación Provincial de Cádiz.
Director de contribuciones indirectas en el
Ministerio de Hacienda en 1822-1823. (Diario

Mercantil de Cádiz, 28 y 30 agosto 1811;
Anales 1821) 

Alonso, Bartolomé. Guerrillero de la banda de El

Cocinero, condenado a muerte por la Junta
Criminal de Valladolid, pero por decisión del
mariscal Bessières, 6 marzo 1811, no ejecutado.
(Sánchez Fernández 2001)

Alonso, Celedonio. Vocal de la Junta de Sevilla,
en representación del comercio, 28 mayo 1808,
firmante del Manifiesto o declaración de los

principales hechos que han motivado la crea-

ción de esta Junta Suprema de Sevilla que en

nombre del señor D. Fernando VII gobierna

los reinos de Sevilla, Córdoba, Granada,

Jaén, provincias de Extremadura, Castilla la

Nueva y demás que vayan sacudiendo el

yugo del emperador de los franceses, Sevilla,
17 junio 1808; Cádiz, 1808, y Diario Mercantil

de Cádiz, nº 202-204 (coleccionado en De-

mostración de la lealtad española, I). Junto
a Francisco Javier Cienfuegos y Víctor Soret
componía la Diputación que fue nombrada en
Sevilla en el año de 1809 para determinar todo lo
referente a la defensa y fortificación de Sevilla.
(AHN, Estado, leg. 28 B, doc. 91; Diario de

Madrid, nº 159, 5 junio 1808; Riaño 1973)

Alonso, Claudio. Cabo de una partida de guerri-
lla. (AHN, Estado, leg. 49 C) 

Almonacid, Francisco Javier
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Alonso, Domingo. Librero de Madrid, con tienda
frente a las gradas de San Felipe el Real, 1808
(Gazeta de Madrid, nº 132, 7 octubre 1808).
Librero de Cádiz, con tienda en la calle de la
Carne, nº 21, esquina a la Verónica (Diario

Mercantil de Cádiz, nº 89, 28 septiembre 1812).
Probablemente es el mismo.

Alonso, Domingo. Sargento primero graduado de
oficial del regimiento de la Reina hacia 1830. Se
entendía con Bernardo Márquez para asuntos
revolucionarios. (Colección Causas 1965, V, p. 328)

Alonso, Francisco. Racionero preso en Santiago
de Compostela el 30 de abril de 1821 (Diario

Gaditano, nº 243, 16 mayo 1821) y deportado a
Canarias el 8 de mayo de 1821 por servil. (Gil
Novales 1975b)

Alonso, Francisco. Alguacil de Sevilla, culpable
de haber dicho que los diputados eran herejes.
Condenado en primera instancia a dos años de
confinamiento, la Audiencia le redujo la pena a
quince días de cárcel, por lo que protestan la Di-
putación Provincial, en su Representación de
1 de octubre de 1821, y los ciudadanos en la suya
de 6 de octubre de 1821. 

Alonso, Francisco. Presbítero, vicario eclesiásti-
co de Estella (Navarra), diputado por Burgos a
las Cortes de Cádiz, elegido el 15 de julio de
1813, autor de Sermón predicado el domingo

8 de mayo de 1814... con motivo de la plausi-

ble noticia de la llegada de nuestro augusto

monarca D. Fernando VII a España, Pamplona,
1814. (El Redactor General, nº 773, 27 julio
1813; Palau y Dulcet 1990) 

Alonso, Gabriel. Vicedirector de la Sociedad Eco-
nómica de León, 1817-1819. 

Alonso, Isidro. Capitán del regimiento Consti-
tucional de Fernando VII, antes Guías, a las órde-
nes de Riego de enero a marzo de 1820. (Fernández
San Miguel 1820) 

Alonso, Jacinto Nicolàs Antonio de. Secretario del
consejo de guerra, en Cádiz, 1811. Por su conducta
con Narciso Rubio aparece como un personaje odio-
so, según dice J. M. de V. en Diario Mercantil

de Cádiz, nº 75, 15 marzo 1812. Secretario de

Jubilados de la Cámara de Guerra, 1817-1820;
secretario del Tribunal Especial de Guerra y
Marina en 1821-1823. Tío de Félix Carrera
Amorim. (T. J. R. en El Redactor General, nº 273,
13 marzo 1812, y J. J. M. L. en El Redactor

General, nº 278, 18 marzo 1812; Diario Mer-

cantil de Cádiz, cit.; Noticia Regimiento de
Infantería 1822)

Alonso, José. Presente en la Sociedad Patriótica
de Pamplona, 10 junio 1820, y en la Tertulia
Patriótica de Tarragona, agosto 1821, deposita-
rio. Capitán del batallón de Barcelona. (Gil
Novales 1975b)

Alonso, José Vicente. Cf. Alonso Montejo, José
Vicente.

Alonso, Juan de Dios. Corregidor de Toro
(Zamora), 1815-1820; juez de primera instancia
de la misma ciudad hasta 1821.

Alonso, Julián. Alcalde de Lupiana (Guadala-
jara), afrancesado, apresado por los patriotas.
(Gazeta de Valencia, nº 45, 7 noviembre 1809)

Alonso, Julián. Secretario de la Diputación
Provincial de León, firmante como tal del «Plan
de Escuelas», 29 noviembre 1821. (Bravo 1902)

Alonso, Manuel. Oficial primero del Ministerio de
Negocios Extranjeros, afrancesado, caballero de la
Orden Real de España, 27 octubre 1809. (Diario

Mercantil de Cádiz, nº 200, 10 agosto 1813) 

Alonso, Mariano. Alcalde de Madrid. En el alista-
miento que se hizo en la capital el 3 de agosto de
1808 se encargó de la matrícula de los barrios del
Buen Suceso, Baronesas y Pinto, en el Cuartel
de San Jerónimo (Gazeta Extraordinaria de

Madrid, nº 110, 7 agosto 1808). Nombrado juez
de la Junta Criminal Extraordinaria de Madrid,
16 febrero 1809 (Morales Sánchez 1970; Gazeta

de Madrid, nº 48, 17 febrero 1809). Caballero de
la Orden Real de España, 14 agosto 1811
(Gazeta de Madrid del 15). (Ceballos-Escalera
1997)

Alonso, Miguel (?, h. 1754 - ?, 8 septiembre
1810). Guerrillero patriota en dos partidas, una
mandada por un teniente y otra por un fraile.
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Cuando el 26 de agosto de 1810 iba a incorporar-
se a la del alcalde de Otivar, a quien suponía en
Motril, fue cogido por los milicianos cívicos. El 7
de septiembre de 1810 fue condenado a muerte
por la Junta Criminal Extraordinaria de Granada.
(Scotti 1995) 

Alonso, Millán. Vecino de Quintanilla de Abajo
(Valladolid) que en abril de 1820 costeó la lápida de
la Constitución, de mármol, con letras de oro, por
un valor, según se dice, de 9.000 reales. En noviem-
bre de 1821 fue reelegido diputado suplente para
las Cortes de 1822 y 1823. Volvió a ser diputado,
siempre por Valladolid en las Constituyentes de
1836-1837 y ya sin interrupción hasta 1840; y
de nuevo en la segunda legislatura de 1843, y en
las de 1846 en adelante hasta 1854 y de nuevo en
1857 y 1858. Senador vitalicio en 1854 y electivo
todavía en 1871. (Basanta 1916; Moratilla 1880) 

Alonso, Nicolás Antonio Jacinto. Cf. Alonso,
Jacinto Nicolás Antonio de.

Alonso, Patricio. Subteniente de Húsares de Ga-
licia, que con los de igual clase Joaquín Quiroga
y Juan de Pazos, libró un combate contra los
franceses en las inmediaciones de Villadangos
(León), junio 1811. Los franceses tuvieron 23
muertos y 55 quedaron prisioneros. (Gazeta de

la Junta Superior del Reino de Valencia,
nº 61, 9 julio 1811) 

Alonso, Pedro. Secretario de la Tertulia Pa-
triótica de Sevilla, 2 septiembre 1821. Oficial del
regimiento de Asturias, ayudante del Estado
Mayor en 1823, condenado a garrote en ausencia
en 1826 (pudiera tratarse de dos o tres homóni-
mos). (Gil Novales 1975b)

Alonso, Pedro. Brigadier, 1811-1818. 

Alonso, Santiago. Capitán de Cazadores de Mon-
taña, enviado por Francisco Trías a reconocer
Honrubia (seguramente Honrubia de la Cuesta,
Segovia) y otros pueblos. (Gazeta de Madrid,
nº 146, 22 noviembre 1808)

Alonso, fray Vicente. Franciscano de Cifuentes
(Guadalajara), que se hizo afrancesado. En febrero
de 1810 acompañó a los enemigos a Villas de
Cobeta, en donde residía la Junta de Molina, y

destruyó armas, utensilios y otros objetos. El

Empecinado le perdonó después, lo que no fue
óbice para que el magistrado Pedro Castro le
abriese una causa. (Arenas López 1913)

Alonso, Zenón. Consejero de Indias, afrancesa-
do, firmó el manifiesto A los habitantes de la

ciudad de Zaragoza y a todos los del reino de

Aragón, Bayona, 4 junio 1808, patética exhorta-
ción a que abandonen la insurrección y se acojan
a la bondad del emperador (suplemento al
Diario de Madrid, nº 32, 10 junio 1808). Firmó
también la proclama Amados españoles, dignos

compatriotas, Bayona, 8 junio 1808, intento a la
desesperada de paralizar la insurrección nacio-
nal (Diario de Madrid, nº 37, 15 junio 1808), y
asimismo la Constitución de Bayona, 7 julio
1808. Consejero de Estado, 8 marzo 1809, caba-
llero de la Orden Real de España, 25 octubre
1809 (Gazeta de Madrid del 27). (Diario de

Madrid, cit.; Sanz Cid 1922; Diario Mercantil

de Cádiz, nº 150 y 200, 21 junio y 10 agosto
1813; Diario de Barcelona, 5 mayo 1809) 

Alonso Andrade, Vicente. Magistrado de la Au-
diencia de Asturias en 1823.

Alonso Andrade y San Juan, Nicolás. Arcediano de
Puerto Rico, 1820. Según P. T. de C., secretario
del Gobierno Político y editor de El Investigador.
Alonso trató de oponerse a la reproducción en este
periódico de algunos artículos de Clararrosa, pro-
cedentes del Diario Gaditano. El jefe político
defendió la libertad de imprenta, y Alonso fue
enviado a la península, vía La Habana. An-
teriormente el cabildo lo había nombrado gober-
nador de la mitra, pero el Gobierno no lo admitió
por ser anticonstitucional. P. T. de C. dice que
Alonso «es de un carácter osado, hipócrita, tai-
mado y muy interesado. Tiene en su poder cuan-
tiosos fondos de testamentarías y obras pías, hace
años: todo lo disfruta, y los herederos perecen,
y los objetos de los testadores no se cumplen.
Algo de moza dentro de casa». 

Alonso de la Avecilla, Pedro. Librero de Sala-
manca, en la calle de la Rúa, 1808. 

Alonso Barona, Antonio. Firmante del oficio diri-
gido a la Junta de Badajoz, Plasencia, 2 agosto
1808, por el que Plasencia acepta la contribución
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patriótica (Diario de Badajoz, nº 52, 7 agosto
1808). Durante el Trienio ocupa cargos munici-
pales en Plasencia. En 1823 crea una partida
liberal en las riberas del Tajo, que escapa siem-
pre a la persecución realista. (Flores del Man-
zano 2002; Diario de Badajoz, cit.) 

Alonso Berenguer, Francisco. Alcalde del crimen
suspenso de la Audiencia de Valencia, 1817-
1819. 

Alonso Caballero, Juan Francisco. Juez de pri-
mera instancia de Montblanc, Tarragona, en 1822.

Alonso Calzas, Félix. Alcalde mayor de Bailén,
1817-1820.

Alonso Colmenares, José Antonio. Consejero de
S. M., oidor de la Chancillería de Valladolid,
gobernador en comisión real y subdelegado de
todas las rentas reales, montes y plantíos de Ca-
beza del Río y Alhama, uno de los que se fuga-
ron de Madrid en 1809, corregidor en comisión
de Molina de Aragón, encargado por la Junta
Central para inspeccionar y reorganizar las fuer-
zas de Guadalajara, Soria, Molina y Bajo Aragón.
Propuso trasladar la Junta de Molina a Sigüenza,
con título de suprema y que abarcase toda la
provincia. Se le observó que juntas supremas
sólo podían ser las de los reinos, pero que podía
crear la provincial. Así lo hizo (Junta de Sigüen-
za), según documento del 22 de enero de 1810,
nombrando por sí todos los vocales, que fueron
el obispo, el presidente del Consejo de Hacienda,
Juan José Arias Saavedra, el intendente de
Guadalajara y otros. Persistió la Junta de Molina,
diferente de la de Guadalajara, pero Alonso Col-
menares fue nombrado presidente de la de Molina
(misma fecha). Esto originó mucho disgusto en
los molinenses, que elevaron una queja a la Junta
Central. En agosto de 1810 nada había cambia-
do; incluso se alaba a Colmenares por su energía
en levantar las provincias de Soria, Guadalajara y
La Rioja, alistando a los mozos a toda prisa, y re-
quisando caballos, armas y todo lo que tuviese
alguna utilidad militar. Unos llamaban a esto
patriotismo, otros consideraban que era tiranía.
En agosto de 1809 formó un batallón de Volun-
tarios Numantinos. El Patriota, Valencia, nº 3,
20 diciembre 1809, dice de él que se propone
interceptar el camino de Soria y la comunicación

con Francia (al parecer desde Zaragoza). La
Gazeta de Valencia, nº 56, 15 diciembre 1809,
afirma incluso que Colmenares logró tomar
Soria, pero no fue así. A comienzos de 1810
publicaba un periódico, Gazeta del Señorío de

Molina, pero no en Molina de Aragón, porque
allí no había imprenta. No se han conservado
ejemplares. Era de muy corta extensión, por lo
que la Junta el 23 de enero de 1810 pide a su
presidente que lo llame Diario o Correo, y que
si quiere seguir usando el término Gazeta, qui-
te toda relación con el señorío (Arenas López
1913). Oidor suspenso en 1817, jubilado, 1818-
1819. (AHN, Estado, leg. 15, docs. 2 y 3 y leg. 49 B;
Gazeta de Valencia, cit.; Arenas López 1913) 

Alonso Cordero, Gabino (? - Valladolid, 16 di-
ciembre 1811). Vecino de Valladolid, que denun-
ció ante los franceses a una mujer por supuestos
tratos con los guerrilleros. Se demostró que era
falso, incluso había fabricado una carta compro-
metedora, pero dijo que lo había hecho para que
le diesen un empleo y tener para comer. La Junta
Criminal lo condenó a garrote. (Sánchez Fer-
nández 2000)

Alonso Cordero, Santiago (Santiagomillas, León,
1791 - Madrid, 1865). Famoso maragato, guerri-
llero en la Guerra de la Independencia, liberal
progresista pero, según se dice, amigo de
Fernando VII. Diputado a Cortes por León
(Astorga) en las Constituyentes de 1836-1837,
en 1840 hasta la legislatura de 1843, de 1846 a
1850, y en las Constituyentes de 1854-1856.
Murió siendo presidente de la Diputación de
Madrid. (Alonso Luengo 1981)

Alonso de Cuevillas, Ignacio (Cervera del Río
Alhama, Logroño, 1 febrero 1764 - Portugalete, 6
diciembre 1835). Se llamaba en realidad Ignacio
Alonso Zapatero. Lo de Cuevillas era apodo,
derivado de ser su abuelo paterno de La Cueva
(Soria), pero pasó a ser apellido en 1814 por
orden de Fernando VII. De familia modesta y
numerosa, Ignacio ingresó en el resguardo el 20
de abril de 1791, comenzando una carrera de per-
secución de contrabandistas y bandidos por sie-
rras y serranías, que le llevó a Castro Urdiales en
1804 con la categoría de cabo principal de ronda.
Como los extremos se tocan, se ha supuesto que
Cuevillas, además de perseguir el contrabando,
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lo ejerció en ocasiones, aunque esto no ha que-
dado demostrado. Al comenzar la Guerra de la
Independencia ya era viudo de Catalina Remur,
quien le había dado varios hijos, el primero de los
cuales, Ignacio Alonso Remur, adoptó en 1814
el mismo nombre y apellidos de su padre.
Combatiente de la Guerra de la Independencia se
halló en numerosísimas acciones. Se dice que en
julio de 1809 mató a 76 franceses en Santo
Domingo de la Calzada. El 6 de agosto de 1809
entró en Logroño a la cabeza de su partida de 70
caballos, pero volvió a salir, llamado por su hijo,
para dar un golpe contra unos franceses que
conducían 3.000 fanegas de trigo y otras tantas
de cebada (Gazeta de Valencia, nº 37, 8 sep-
tiembre 1809). En marzo  de 1810 se le calculan
más de mil hombres, la mayor parte de Caba-
llería. Aún tuvo tiempo para casarse el 4 de mayo
de 1810 con Dominica Ruiz de Vallejo y Torre,
quien en adelante le acompañó en todas sus
acciones y le dio varios hijos (pero el Diario

Mercantil de Cádiz, 28 octubre 1809, ya dice
que le acompaña). Acciones notables suyas
fueron las de Haro, Santo Domingo de la Calza-
da y Vitoria, donde cogió pliegos destinados a
Bonaparte. El 5 de mayo de 1812 se le nombró
comandante general de los resguardos de Burgos,
pasando después al de Palencia donde se retiró.
Inmediatamente en 1821 encabezó una partida
contra la Constitución, siendo nombrado el 9 de
febrero de 1822 por la Regencia de Urgel coman-
dante general de La Rioja y Merindades de Cas-
tilla la Nueva, y el 20 de mayo de 1823, en plena
invasión francesa, se la da el mando de la segunda
brigada a las órdenes de Vicente Quesada.
Gobernador de Burgos en 1823; juez de contra-
bandos y comandante de Armas de Bilbao en 1824,
alcanza en 1825 el reconocimiento del despacho
de brigadier y tres menciones honoríficas. En su
hoja de servicios de 1825 figura el de haber ser-
vido en la Guerra contra la Constitución. En un
medallón publicado en la fábrica de London,
Lisboa, y distribuido en Oporto, figura ahorcado
y con la inscripción «Cuevillas el faccioso, obser-
va tu reposo» (información y grabado facilitado
por José Manuel Pena García). Se sublevó de
nuevo en Burgos, 1833, a favor de don Carlos.
Aunque se la han atribuido hechos de su hijo de
los mismos apellidos, parece claro que volvió a
combatir, existiendo la duda de si murió de
muerte natural o a consecuencia de las heridas

contraídas en el campo de batalla. (Diario

Mercantil de Cádiz, cit., y 4 marzo 1810; Ga-

zeta de Valencia, cit.; Sojo 1975; Riaño 1973;
información y grabado citado facilitado por José
Manuel Pena García) 

Alonso de Cuevillas y Remón, Hilario (Miranda
de Ebro, Burgos, 14 enero 1801 - ?). Hijo del
anterior y de Catalina de Remón, sirvió a la par-
tida realista de Voluntarios de La Rioja desde el
1 de junio de 1822. Ingresó como subteniente de
Infantería, y era segundo comandante en 1824
cuando fue destinado a Cuba. Regresó a España
en 1830, coronel en 1831; de nuevo en Cuba y
Puerto Rico hasta enero de 1837, fecha en que
abandonó su puesto para incorporarse a los car-
listas, con los que llegó a brigadier y al mando de
las tropas castellanas, firmó por ellas el Convenio
de Vergara. Después ocupó los cargos de coman-
dante general de Palencia, 1846, y de Orense,
1854; gobernador militar de Jaca y Vigo, 1856-
1858. (Sojo 1975)

Alonso de Cuevillas y Remón, Ignacio (Cervera
del Río Alhama, 15 octubre 1785 - ?). Hermano del
anterior, ingresó el 20 de mayo de 1799 como
dependiente escopetero, acompañando a su
padre en todas las acciones bélicas de la Guerra
de la Independencia y del Trienio, y participando
también en la Primera Guerra Carlista. En 1824
era teniente de rey de Zaragoza, fue centro en
1833 de un movimiento para proclamar a Car-
los V, por lo que fue confinado en Sevilla el 2 de
febrero, y separado del Ejército. Don Carlos le
nombró mariscal de campo el 8 de octubre de
1833, día en que determinó pasar a Portugal, vol-
viendo a España en abril de 1834 en compañía
del cura Merino. Ayudante de campo del infante
don Sebastián en 1837, se halló en varias accio-
nes. El 4 de septiembre de 1839 se acogió al
Convenio de Vergara, pasando de cuartel a
Vitoria. En 1843 se le reconoció el empleo de
mariscal de campo y la gran cruz de San
Fernando, con antigüedad de 1839. Murió proba-
blemente en 1853. (Sojo 1975; Rújula López
1998)

Alonso Duque, Felipe. Con su hermano Vicente,
confitero en León, compradores los dos en los
años del Trienio de bienes desamortizados, del
Crédito Público, en León, lo que les convirtió en
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importantes propietarios. Vicente murió muy
pronto, dejando su fortuna al hermano. El abso-
lutismo anuló las ventas del Trienio, pero cuando
Felipe en 1835 recuperó las fincas, su fortuna
comenzó a crecer. En 1838 construyó en León
unas grandes paneras para almacenar los granos
que recibía de sus rentas. Pasó a ser comercian-
te en granos, en León, Villamañán y otros pun-
tos. También se dedica al préstamo, de dinero y
de granos. En 1840 hacía operaciones de depósi-
to lo que, con su función de intermediario para el
cobro de rentas y deudas de terceros, convertía
su casa en una pequeña banca, que no sobrevivió
a su creador. (Aguado Cabezas 2001)

Alonso Fernández, Antonio. Comisario honorario
de Guerra, 1817-1819. 

Alonso Fernández, José. Fue uno de los que
pidieron en Sevilla, 1814, la reposición de la
Inquisición. (Diario Crítico General de Sevilla,
nº 134, 13 mayo 1814)

Alonso Flores, Rodrigo. Juez de primera instan-
cia de Ponferrada, 1821-1823.

Alonso García, Nicolás. Elector de parroquia de
1820 a 1823, alcalde de barrio de Madrid en 1823
el mismo día en que entraron los franceses,
cuando la hez del pueblo asesinaba a los libera-
les, metió en la cárcel a veinte realistas. Su casa
fue saqueada, y él preso y condenado a diez años
de presidio. A principios de 1824 salió de Ma-
drid con pasaporte falso, fue a Almería y de ahí
a Gibraltar. A principios de 1825 volvió a Madrid
y puso una escuela en la calle de Toledo. Obtu-
vo su purificación a los tres meses, con unas
certificaciones que en 1842 le perjudican. Sin
embargo fue perseguido hasta 1832. Perteneció
a la Milicia Nacional y actuó contra los carlistas.
Elegido diputado a Cortes por Almería para
1841-1842, la Comisión de Actas no quiere
admitirle, lo que provoca su escrito A los elec-

tores de la provincia de Almería, Madrid, 20
enero 1842, del que hemos extraído sus datos
biográficos. 

Alonso Hernández, Manuel. Alcalde mayor de
Jérica (Castellón) y su distrito, 26 mayo 1812
(Gazeta de Valencia, nº 35, 2 junio 1812).
Alcalde de Granada, 1817. 

Alonso el Hombre. Sargento segundo de Volun-
tarios, comandante de guerrilla, que toma parte
el 21 de abril de 1810 en el asalto y rendición del
castillo de Samper de Calanda (Teruel). (Gazeta

de Valencia, nº 95, 4 mayo 1810) 

Alonso López y Nobal, José (El Ferrol, 2 noviem-
bre 1763 - El Ferrol, 26 diciembre 1824). Piloto
de la Armada e ingeniero, comisario de caminos de
Galicia, matemático que intervino en la medi-
ción del arco de meridiano. En 1800 el arzobispo
de Santiago le encargó la confección del plano
geográfico y estadístico de la archidiócesis. Vocal
por Betanzos en la segunda Junta de Galicia,
enero 1810, diputado por Galicia a las Cortes de
Cádiz, elegido el 30 de julio de 1810, juró el 24
de septiembre de 1810. Fue uno de los comisiona-
dos para la inspección del Diario de Cortes.
Perseguido en 1814, tuvo que emigrar. Diputado
de nuevo en las Cortes de 1820-1822. Publicó
Consideraciones generales sobre varios pun-

tos históricos, políticos y económicos, a favor

de la libertad y fomento de los pueblos, y noti-

cias particulares de esta clase relativas al

Ferrol y a su comarca, Madrid, 1820, obra
monumental, que le arruinó al tener que retirar-
la de la venta con la reacción de 1823. Una parte
de esta obra (tomo VI) se titula «Sucesos guerre-
ros de los moradores de Galicia durante su opre-
sión por los franceses», incorporada en su mayor
parte por Benito Vicetto a su Historia de

Galicia, tomo VII, El Ferrol, 1873. (Enciclopedia
Catalana 1981; Montero 1859; Calvo Marcos
1883; El Redactor General, nº 602, 5 febrero
1813; Martínez Salazar 1953)

Alonso Magadán, Juan. Realista muerto durante
el Trienio. (Denis 1824) 

Alonso Marvan, Manuel José. Comisario honora-
rio de Guerra, 1817-1819. 

Alonso Montejo, José Vicente (Ávila, 14 enero
1774 - Granada, 25 junio 1841). Hijo del emplea-
do Vicente Alonso García y de Petronila Montejo,
se trasladó muy pronto a Granada, estudiando en
su Universidad e ingresando en 1799 en la
Sociedad Económica. Fue protegido por el obis-
po Moscoso. El 31 de mayo de 1794 se doctoró
en Derecho Civil, siendo nombrado sustituto de
de la Academia de Vísperas de Derecho Civil,
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1795; abogado de la Chancillería, 1798, y en 1807
regente de Economía Política. Publicó sus pri-
meras poesías en el Mensajero Económico y

Erudito de Granada, 1796-1797. Ya el 21 de
mayo de 1798 se había recibido de abogado, y en
1802 se le confirió en propiedad la relatoría del
real acuerdo, en la que siguió hasta 1810, con
Granada ya ocupada por los franceses. En 1811
ganó por oposición otra relatoría civil del mismo
tribunal, en la que permaneció hasta 1812, lo que
le valió después una denuncia por afrancesado.
La causa fue sobreseída en 1814, pero en el futuro
se le echará en cara su anterior colaboracionis-
mo (especialmente en El Duende Fiscal, 1820).
Socio de la Real Academia Latina Matritense, 13
abril 1817. Autor de El amor y la lealtad, paso,
con música y baile, compuesto para celebrar el
casamiento de Fernando VII con Isabel de
Braganza, 1816; El celoso corregido, zarzuela
bufa en dos actos, representada en Granada el 22
de octubre de 1818 con música del maestro
Francisco García de Valladar; y el sainete
Pancho y Mendrugo. Tradujo del francés la
comedia Carlos y Carolina; la tragedia de
Colardeau Astarbé; y del inglés, la elegía de Gray
The Country Church-Yard. Lo que le dio más
fama fue el poema La horrible venganza, junto
con el sainete ya citado. Siguió con Paráfrasis del

himno Te Deum laudamus, en la solemnidad

del santísimo sacramento, Granada, 1819; El

exorcista, Granada, 1820. Catedrático de Eco-
nomía Política. Poeta y dramaturgo, usó el seudó-
nimo de Delio, traduciendo obras del francés,
inglés e italiano. Colaboró en los periódicos
Alhambra y Manual Tecnológico. Como econo-
mista se ocupó preferentemente de la agricultura
granadina. Se casó dos veces, la primera en 1803
con Antonia de Almagro y Ximénez-Herrera,
natural de Granada, con la que tuvo dos hijos;
la segunda con Teresa Maroto e Isern. Po-
líticamente podría ser calificado como liberal
áulico, afrancesado en su momento, si es cierta
la acusación. Recibe a Riego en la Universidad
granadina en 1822 y canta al marqués de las
Amarillas en 1833. Efectivamente es autor de
Oración pronunciada el día 17 de septiembre

de 1822, en la Universidad Literaria de

Granada, en el acto de recibir los grados de

maestro en Artes, y de doctor en Leyes el ilustre

ciudadano general don Rafael del Riego,

Granada, 1822; La vida y pasión de Cristo

reproducida en la Eucaristía, Granada, 1827;
La ninfa del Genil, Granada, 1829, dedicada en
su muerte a María Josefa Amalia de Sajonia; y de
Al Excmo. señor don Pedro Agustín Girón,

marqués de las Amarillas, al trasladarse desde

Granada a tomar el mando de la Capitanía

General de Andalucía, Granada, 1833. Relator de
lo civil en la Chancillería de Granada hasta 1828 y
de nuevo en 1830. Junto al manuscrito original de
fray Juan de Dios Pastor, Oración fúnebre…

María Josefa Amalia de Sajonia, 1829, ofrecido
por Mimo, se encuentran algunos sonetos y poe-
mas de José Vicente Alonso, que según indica el
librero pueden ser del poeta. (Palau y Dulcet 1948;
Cueto 1952; Llanos y Torriglia 1924; Saz 1930; cat.
Mimo, Jaén, 2007) 

Alonso de Ojeda, Francisco Javier. Asesor de la
Real Casa y Patrimonio, consejero de Hacienda,
1815-1820.

Alonso Ortega, Antonio (Burgos, 20 noviembre
1771 - Valladolid, 11 enero 1854). Hijo de Manuel
Alonso Barco y de Baltasara Ortega, embarcó en
el navío San Isidro en 1791, hizo la guerra con-
tra la República francesa en Guipúzcoa y Na-
varra, 1794, y la campaña de Portugal en 1801.
Destinado en las Baleares en 1803-1806. El 20
de septiembre de 1811, siendo teniente coronel
del regimiento de Infantería de León, solicita
licencia para casarse con Eufemia Gerónima
Ibáñez. En Valencia fue hecho prisionero el 9 de
enero de 1812, y conducido a Francia. Regresó el
1 de mayo de 1814, y fue purificado el mismo
mes. Brigadier, 1815. En Santiago, el 19 de sep-
tiembre de 1815, recibió una carta de Porlier y
se apresuró a delatarle, poniendo el asunto en
conocimiento del mariscal de campo José Imaz y
del gobernador José Pesey. Contribuyó a pren-
der a Porlier, por lo que obtuvo una cruz. Obtuvo
otras por acciones bélicas en la Guerra de la
Independencia, 27 febrero 1816 y 3 diciembre
1819. Gran cruz de San Hermenegildo, 3 marzo
1816. El 2 de marzo de 1818 fue destinado de
cuartel a Huesca, luego a Guadalajara, y el 30
de agosto de 1820 a Valladolid. El 5 de junio de 1823
fue nombrado comisionado regio para restable-
cer la autoridad en el reino de León, y un mes
después, el 9 de julio de 1823, en Galicia. Vocal
de la Junta de Purificación de Castilla la Vieja, y
su presidente, 13 julio 1824, declarado por ello
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mismo el 20 de noviembre de 1824 exento de
purificación. Siguió en el puesto hasta que el 17
de febrero de 1827 fue nombrado gobernador de
Ciudad Rodrigo, hasta el 30 de febrero de 1828.
Del 6 de marzo de 1829 al 2 de diciembre de
1832 fue jefe de brigada de Voluntarios Rea-
listas, y en adelante, hasta su muerte, estuvo
de cuartel en Ponferrada del Bierzo, Trigueros
y Valladolid. Murió sin hacer testamento,
dejando un hijo mayor de edad, llamado Canu-
to Alonso Ortega (fallecido a su vez en 1862).
(AGMS)

Alonso Ortiz, José. Intendente de ejército gra-
duado, 1815-1819. 

Alonso Ortiz, José (? - ?, 24 agosto 1815). Cónsul
general de España en Londres. (Bernardos, s. a.) 

Alonso de la Pantiga, Ángel. Diputado por Yuca-
tán a las Cortes ordinarias, 1813-1814. Firmó el
Manifiesto de los persas. (Lista Diputados
1813; Benson 1971; Rieu-Millan 1990)

Alonso Pimentel y Téllez Girón, María Josefa,

condesa-duquesa de Benavente, duquesa de

Osuna (?, 1752 - Madrid, 5 octubre 1834). Hija
de Francisco de Borja Alonso Pimentel y Vigil
de Quiñones, muerto en 1763, y de María
Francisca Téllez Girón, quien decide casarla
con Pedro Alcántara Téllez Girón, segundogé-
nito de los duques de Osuna, marqués de
Peñafiel, más tarde IX duque de Osuna. La
boda se celebró en 1771, después de haber
estado a punto de ser suspendida por la muer-
te el mismo año de José María Téllez Girón,
hijo mayor de los Osuna. Presidenta de la Junta
de Damas Académicas para los Estudios de
Dibujo y Adorno de las Jóvenes, 1789-1819.
Retratada por Goya. Dama con gran influjo en
la política, entre ministerial y de camarilla del
absolutismo, primer firmante, el 16 de agosto
de 1820, de las Representaciones de diferen-

tes grandes de España a las Cortes, para

que se declare debérseles amparar en la

posesión de sus rentas, especialmente en el

reino de Valencia, Madrid, 1820; firmante
también de la Exposición de la grandeza de

España a Angulema, Madrid, 27 mayo 1823.
(Páez 1966; Santa Cruz 1944; Yebes 1955;
Morel-Fatio 1890)

Alonso de Prado, Gregorio. Prior de la catedral
de Valladolid, afrancesado que recibió la Orden
Real de España. Autor de Sermón que al naci-

miento del Hijo de Dios predicó..., Valladolid,
1813. (Sánchez Fernández 2001; Palau y Dulcet
1990)

Alonso de Quintanilla, José. Cf. Quintanilla, José
Alonso de. 

Alonso Rodríguez, Pedro. Autor de Catón espa-

ñol político cristiano, Madrid, 1800, con nuevas
eds. en 1804, 1816 y 1860. Oficial mayor jubilado
de la Contaduría, nombrado por el conde de
España contador en comisión de Madrid. (Palau
y Dulcet 1948; El Redactor General, nº 471, 27
septiembre 1812) 

Alonso Rubio, Agustín, el Rojo de Valderas (? -
Valladolid, 12 febrero 1823). Guerrillero absolu-
tista que actúa por Tierra de Campos al frente
de su cuadrilla. Contra él combate Balbino
Cortés. Capturado en Revilla de Collazos (León)
y llevado a Valladolid, sufrió la pena de garrote.
(Almuiña 1985; AGMS, expte. Cortés) 

Alonso Rufrancos, Antonio. Regidor de Osuna
(Sevilla), 1812, con los franceses, y sin embargo
enemigo total del sistema napoleónico y de toda
idea de renovación. Absolutista en 1814, vuelve
a ser regidor en 1816 y 1820, convirtiéndose en
uno de los líderes locales del partido realista.
(Díaz Torrejón 2001)

Alonso Rufrancos, Francisco. Hermano del ante-
rior, capitán en el batallón de Voluntarios de
Osuna, 1808, opuesto siempre al régimen napo-
leónico. (Díaz Torrejón 2001)

Alonso Ruiz Conejares, José (Corella, Navarra,
21 septiembre 1781 - Madrid, 13 abril 1855).
Tomó parte en la Guerra de la Independencia,
ocupando los cargos de secretario y presidente
de la Junta de Soria, y después fue alcalde del
crimen y abogado de los Reales Consejos. En
1820 fue miembro de la Sociedad Patriótica de
Pamplona, y en el mismo año fue nombrado
oidor de la Audiencia de Valencia. En 1821 apa-
rece como magistrado de la Chancillería de
Castilla la Nueva, pasando a ser regente de la
Audiencia de Zaragoza por decreto de 8 de
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febrero de 1822. En 1823 se le formó causa,
secuestrándole los bienes; pero comprendido en
las capitulaciones entre los generales Ballesteros
y Molitor, se pasaron todos los cargos al expe-
diente de purificación. Gómez Becerra le nom-
bró presidente de la Audiencia Territorial de
Madrid el 19 de septiembre de 1835. Al año
siguiente fue elegido procurador por Navarra en
las Cortes del Estatuto. El 13 de noviembre de
1836 fue nombrado fiscal del Tribunal Supremo.
Fue fiscal de la causa contra D. Joaquín Abarca,
obispo de Léon y primer carlista, cuya Historia

publicó en 1841. Condenado a muerte en rebel-
día el obispo, pero con indicación expresa de que
sería oído si era aprehendido, reclamó el fiscal
contra esta determinación, exigiendo que se
cumpliese la sentencia una vez identificada la
persona (29 mayo 1837), pero el Tribunal no le
complació (providencias de 1 y 19 de julio de
1839). Progresista, fue elegido diputado por
Navarra y Ávila, por la que optó, en 1841; lo
siguió siendo hasta la primera legislatura de 1843,
la anterior al alzamiento moderado-progresista.
Ocupó el puesto de ministro de Gracia y Justicia
del 21 de mayo de 1841 al 17 de junio de 1842.
Volvió a ser diputado en 1847 representando has-
ta 1850 al distrito de las Vistillas en Madrid. En
las Constituyentes de 1854 fue elegido diputado
por Ávila, Navarra y Burgos. De nuevo fue minis-
tro de Gracia y Justicia del 30 de julio de 1854 al
29 de noviembre del mismo año. El 8 de diciem-
bre de 1855 pasó a ser presidente del Tribunal
Supremo, falleciendo en tal condición. Como
jurista, es representante de la tradición regalista,
autor de un Tratado teórico práctico de los

recursos de fuerza, publicado póstumamente en
1869. Publicó la Colección de alegaciones fisca-

les del conde de Campomanes, Madrid, 1842; y
una Recopilación y comentario a los fueros y

leyes del antiguo reino de Navarra, Madrid,
1848-1849.

Alonso y Sáenz, José. Autor de Reflexiones cris-

tianas sobre la epidemia padecida en el

Puerto de Santa María desde 15 de agosto

hasta fin de noviembre de 1800. Sermón,
Cádiz, 1800; y Sermón que en las solemnes

funciones y devotísima octava, con que... el

Puerto de Santa María celebra... a su patrona

María Santísima de los Milagros, Puerto de
Santa María, 1803. Propone un medio sobre el

modo de armar a los hombres con fusiles, 1809.
(Palau y Dulcet 1948; AHN, Estado, leg. 33 A,
doc. 72) 

Alonso Urbano, Antonio (?, h. 1725 - Cuenca,
julio 1808). Prebendado de la catedral de
Cuenca, muerto a la entrada de los franceses.
(Diario Mercantil de Cádiz, nº 251, 15 sep-
tiembre 1808) 

Alonso Valdenebro, Eladio. Hijo del siguiente,
puesto por su padre a comienzos de 1809, junto
con José Crivell, a la cabeza de un grupo para
impedir la entrada del mariscal Lefebvre en Ávi-
la. Magistrado de la Chancillería de Valladolid,
1817-1819. Miembro de la Diputación General de
Vizcaya, uno de los firmantes de la proclama
Vizcaínos, Bilbao, 12 octubre 1827, sobre la
liberación del territorio de los «advenedizos
revolucionarios». (Sánchez Albornoz 1911; cat.
18 Camagüey, 1998) 

Alonso Valdenebro, José. Corregidor de Ávila,
1806-1808, presidente de una comisión que el
20 de abril de 1808 cumplimentó en Sanchidrián
a Fernando VII, que pasaba en su viaje a Francia.
Casado con Luisa Reinoso. Corregidor de nuevo
en 1809 con los franceses, preso e incomunica-
do, 14 junio 1809. En octubre de 1809 solicitó
ser socorrido con mil reales mensuales «que
gozaba, con calidad de reintegro luego que pue-
da servir su empleo», y se le declare «buen
patriota insertando en la Gazeta nota conve-
niente». Magistrado de la Chancillería de
Valladolid en 1815 y consejero de Hacienda;
miembro de la Junta de Loterías, 1817-1818, y
de su Sala Segunda de Justicia, 1817-1820.
(Sánchez Albornoz 1911; AHN, Estado, leg. 32,
doc. 22)

Alonso de Verdeja, Vicente. Inquisidor de Gra-
nada, trasladado a Madrid en 1817 en relación
con el asunto Van Halen. Se decía que era hijo
del inquisidor general Pablo de Mier. Ministro
supernumerario de la Inquisición de Corte,
1818-1820, uno de los directores de la repre-
sión antiliberal. (Van Halen 1827, I, p. 127 y
177)

Alonso Villasante, José. Juez de primera instan-
cia de Jijona (Alicante) en 1822.
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Alós, IV marqués de. Cf. Alós y Mora, José María.

Alós y Bru, Joaquín (Barcelona, 25 o 26 enero
1746 - Lima, h. 1826 o 1827). Hijo del I marqués
de Alós, Antonio Alós de Rius, y de Teresa Bru
Sampso Mora y Alemany-Descatllar. Capitán de
Infantería del regimiento de Aragón, 1767, se
casó en Orán con Agustina Villalba, hija del
gobernador de la plaza. Brigadier, 1810-1823,
fue gobernador de Valparaíso y caballero de San-
tiago. (Alós 1887) 

Alós y de Bru, Ramón de (Villena, Murcia,
h. 1740 - Barcelona, 24 abril 1817). Hijo del I mar-
qués de Alós, Antonio Alós de Rius. Caballero
de Santiago, alcanzó en el Ejército el empleo de
capitán de Dragones de Almansa, 29 octubre
1762. En 1767 el capitán general de Mallorca le
comisionó para guardar el depósito de los bienes
de tres colegios de jesuitas. Capitán en el regi-
miento de Granada, 1 octubre 1770; comandante
de escuadrón en el mismo, 17 enero 1771.
Inspector de vestuarios del cuerpo de Dragones,
se encarga también de proveer el armamento
que se llevaron los dragones a América en 1776.
Teniente coronel, 9 marzo 1783; coronel, 11 mar-
zo 1784. El 9 de febrero de 1791 pasó a Dragones
de Numancia, y a brigadier en el mismo cuerpo,
24 diciembre 1793. Tomó parte en la guerra del
Rosellón, desde el 5 de junio hasta el 27 de
diciembre de 1793. Mariscal de campo, 4 sep-
tiembre 1795; gobernador militar y político de
Gerona del 10 de noviembre de 1796 a 1798. Se
hallaba en Barcelona cuando comenzó la Guerra
de la Independencia, de donde se fugó el 12 de
noviembre de 1808, presentándose al general
Cadalqués en Molins de Rey. De allí va a Martorell
y a Tarragona, mientras espera contestación a su
petición de empleo dirigido a la Junta Central.
Sale de Tarragona el 24 de diciembre de 1808, an-
tes de que llegase la respuesta de la junta. Llega
a Barcelona el 17 de marzo de 1809, reclamado
por el general Reding, y es nombrado presiden-
te del Consejo de Guerra Permanente que se
formó. Presidente de la Comisión Militar de
Valencia, 8 abril 1809; gobernador interino
de la ciudad del 25 de febrero de 1810 a 15 de
agosto de 1811. Durante su mandato fue recha-
zado el general Suchet. Vicepresidente de la
Junta Provincial de Agravios de Valencia, 10 no-
viembre 1810. En un oficio a Luis Alejandro de

Bassecourt, Valencia, 17 diciembre 1810, infor-
ma que la víspera han embarcado con destino a
Mahón 102 hombres de los pasados del enemigo,
que estaban en el depósito de Valencia, que van
destinados al ejército de S. M. Sarda. Van además
cuatro oficiales, un cirujano y dos mujeres
(Gazeta de la Junta Superior de Gobierno de

Valencia, nº 5, 25 diciembre 1810). Vicepre-
sidente de la Junta de Fortificación y Defensa de
Valencia, 8 enero 1811, hasta que pasó a mandar
el cantón de Denia, 15 agosto 1811. Cercado en
Altea, embarca para Cartagena la noche del 17
de enero de 1812, llegando el 20. El 7 de febrero
va a Cádiz, adonde llega el 12, sin conseguir
empleos notables; sólo es vocal en algún consejo
de guerra. Publicó Exposición a la Regencia de

las Españas... acerca de lo ocurrido durante

su mando en el cantón de Denia (anuncio en
Diario Mercantil de Cádiz, nº 176, 25 junio
1812). En 1813 fue destinado al ejército de
Castilla la Nueva, con residencia en Madrid.
Teniente general, 13 octubre 1814. Gran cruz de
San Hermenegildo, 1816. (AGMS; Diario Mer-

cantil de Cádiz, cit.; Gazeta de la Junta

Superior de Gobierno de Valencia, cit.; Palau y
Dulcet 1990) 

Alós y de Mora, José María, IV marqués de Alós

(Palma de Mallorca, 2 noviembre 1765 - Madrid,
17 junio 1844). Hijo de José Alós y Bru, II mar-
qués de Alós, y de Violante de Mora y Areny,
ingresó como cadete de menor edad en el
Ejército el 8 de febrero de 1772; participó en
el sitio de Gibraltar, 1779; y en la guerra de 1793.
El 7 de marzo de 1797 se casó con Luisa de Haro
y Haro. Comandante del cuarto batallón de
Guardias Españolas, el 19 de julio de 1808 se
fugó de Madrid, dirigiéndose a Extremadura,
donde recibió el 3 de agosto la comandancia del
decimocuarto batallón, con grado de brigadier.
El 3 de octubre de 1808 pronunció un discurso
de agradecimiento a la Junta de Badajoz, en el
que ofreció morir por la religión, Fernando VII,
la patria y la provincia de Extremadura. Le
respondió el general José Galluzo (Diario de

Badajoz, nº 113, 7 octubre 1808 publica las
alocuciones). Mariscal de campo el 8 de abril de
1809. Comandante de los presidios menores
de África, 19 mayo 1811. Gobernador militar y
político de Cádiz, 16 febrero 1813; pretenderá
después que aceptó con la intención de prender
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a los diputados y disolver las Cortes, cosa que no
pudo hacer porque cambiaron la Regencia y fue
enviado casi simultáneamente al Gobierno Mili-
tar de La Coruña y al ejército de Castilla la
Nueva. En este momento de su vida se sitúa una
tragedia horrorosa: por cuestión de intereses, al
considerarse defraudado en su matrimonio,
Antonio de Haro, primo hermano de la Sra. Alós,
María Luisa de Haro, que acababa de casarse con
la hija del marqués, María Fernanda Alós, el 16
de junio de 1814 golpeó tan salvajemente a su
prima y suegra, que ésta murió a los once días.
Antonio había actuado con la complicidad de su
padre, Tomás de Haro, alcalde mayor de la villa
de Horcajo de Santiago. Gobernador militar de
Sevilla del 31 de marzo al 16 de junio de 1813.
Caballero maestrante de Sevilla. Comandante
general del Campo de Gibraltar, y teniente gene-
ral, 13 octubre 1814. Comandante general de
Castilla la Nueva, 23 abril 1815 (no llegó a to-
mar posesión). Alguacil mayor honorario y
secretario supernumerario con entrada y ejerci-
cio en el Secreto de la Inquisición de Sevilla, 20
junio 1815. Luis XVIII le condecora con la Flor de
Lis, 23 junio 1815. Vivió en Horcajo hasta 1819,
cuando el 13 de junio fue nombrado secretario
de Estado y del despacho de Guerra y Marina,
cargo en el que continuó hasta la proclamación
de la Constitución. En cuanto esto ocurrió,
según lo que alegó para su purificación en 1825,
renunció varias veces a los ministerios, siendo
sustituido en Marina el 9 marzo de 1820 por Luis
María Salazar, y en Guerra el 16 de marzo, pero
se le ordenó continuar interinamente hasta la lle-
gada del marqués de las Amarillas. No obstante,
el 20 de marzo pudo entregarlo al también inte-
rino Antonio Remón Zarco del Valle. Después
estuvo cuarenta días escondido en Madrid,
según pretende, y a continuación se fue a Hor-
cajo. Allí los soldados de paso y la gente del
pueblo solían cantarle el Trágala. Esto no fue
obstáculo para que se le designase vocal del con-
sejo de guerra que, presidido por el conde de
Cartagena, había de juzgar al coronel Epifanio
Conway, al teniente coronel Juan Muñoz Baca y
al capitán Antonio Gallarza, acusados de haber
celebrado juntas subversivas en el Prado, 31
enero y 1 febrero 1822. Todos fueron absueltos.
En diciembre de 1822 fue nombrado elector de
parroquia de Horcajo, para nombrar al Ayunta-
miento de 1823. En el mismo mes de diciembre

de 1822 llegó a Horcajo Gonzalo Martínez, ex
administrador de la Imprenta Real, y futuro
tesorero de la renta de Correos, quien le confió
que, destinado a Ceuta, iba a Madrid a escon-
derse. Acordaron mantener una correspon-
dencia secreta, junto con el coronel Francisco
Manjón, secretario en 1825 de la Inspección
General de Infantería. Gobernador y capitán
general de Mallorca, 20 diciembre 1824. Puri-
ficado, 11 marzo 1825, en medio de una comisión
reservada de tres meses y medio en Bayona,
Francia, que terminó el 1 de mayo de 1825.
Terminó el 1 de enero de 1828 un manuscrito
sobre la Guerra de la Independencia, publicado
por José María Alós y de Dou en Genealogía de

la familia Alós, Madrid, 1887. El 30 de junio de
1828 se le envió de cuartel a Barcelona. Conse-
jero del Supremo de la Guerra desde el 15 de
febrero de 1830 hasta 1840; subdirector de la
Junta del Montepío Militar y de la de Caballería
del Reino, 4 febrero 1832. Había recibido en
1819 la gran cruz de San Fernando; y el 3 de
mayo de 1825, pero con antigüedad del 2 de di-
ciembre de 1821, recibió la de San Hermene-
gildo, y en junio del mismo año, el escudo de
distinción de la lealtad. (AGMS; Carrasco y Sayz
1901; Diario de Badajoz, cit.; Alós 1887; Palau
y Dulcet 1990)

Aloy, José Mariano. Proyecta el Hospital Militar
de San Sebastián, 1797, y después levanta el
plano de varios edificios en la misma ciudad,
que incluyen algunos particulares, el convento
de carmelitas descalzas, la iglesia mayor y el
convento de San Telmo de las dominicas. En
1803 levanta el plano del fuerte de la Reina,
reedificado por los ingleses. Sargento mayor de
Ingenieros, toma parte en la acción de San
Cugat, 12 octubre 1808. Teniente coronel, coro-
nel de Ingenieros, en Indias, 1817-1818, en la
península excedente, 1819 y 1820. (Capel 1983;
Diario Mercantil de Cádiz, nº 304, 7 noviem-
bre 1808)

Aloy Reus, Miguel (Pollensa, Baleares, 22 sep-
tiembre 1763 - ?, 24 octubre 1843). Hijo de
Guillermo Aloy y de Catalina Reus, de familia
calificada de opulenta. Fue receptor de la Santa
Cruzada, baile, alcalde y regidor de Pollensa.
Comandante del cordón de sanidad, 1815; síndi-
co forense, 1818. Autor de un Cronicón de

Aloy, José Mariano
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Pollensa; y de Resumen histórico de varios

pasajes de historiadores de Mallorca, sobre la

villa de Pollensa que, manuscritos, se hallaban
en posesión de su hijo, Bartolomé Aloy Prats.
(Bover 1868) 

Alpera, Ambrosio de. Capuchino, autor de Re-

presentación a las Cortes, en que se mani-

fiesta la injusticia de la exclusión del

Estado regular en la representación na-

cional, en la que realiza una disertación apo-
logética de dicho Estado, Alicante, Nicolás
Carratalá Menor y Hermano, 1811. (Cat. A.
Mateos, enero 1995) 

Alpuente, Dalmacio. Alcalde mayor de Almería
en 1807, formó parte de la junta de esta ciu-
dad en 1808. Salvó la vida del gobernador mar-
qués de Aigremont, francés muy favorecido por
Godoy. Incomodado por la Junta de Granada, el
11 de marzo de 1809 se le declara Aragonés

honrado y se ordena que se le condecore con los
honores de alcalde del crimen en la Audiencia de
Aragón o en cualquier otro tribunal del reino, y
que se le reintegre en su empleo (AHN, Estado,

leg. 45, doc. 48 y ss.). Fiscal de lo civil en la
Audiencia de Valencia, de 1813 a 1821. Recusado
por el pueblo el 20 de noviembre de 1820, es uno
de los firmantes de la Exposición de los magis-

trados de la Audiencia Territorial de Valen-

cia, Valencia (18 diciembre) 1820, que al suceso
se refiere. En 1822, magistrado en la misma
Audiencia, a la que ya no pertenece en 1823.

Alpuente, Manuel. Empleado en la construcción
del muelle de Tarifa en 1807, con quien se pone
en relación Juan Carlos Van Zoelen para su viaje
a Tánger. (AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 254)

Alpuente, Pascual. Alcalde mayor de Sueca,
1817-1818, magistrado de la Chancillería de
Valladolid, 1819-1821. En este año pasó a la
Audiencia de Asturias, hasta por lo menos
1823.

Alsazua, Bartolomé. Miembro de la Comisión de
Comerciantes de Cádiz que hicieron posible el
empréstito de un millón de pesos fuertes, pedido
con calidad de reintegro el 10 de abril de 1809, cu-
ya Lista publica el Consulado, junio 1809. (Riaño
1973) 

Alsina. Uno de los firmantes de la declaración de
guerra al marqués de Mataflorida, barón de
Eroles y su Regencia, impresa con el título de A
la España realista y a las demás naciones de

Europa. La Junta de Regencia alternativa la pre-
sidía Eguía. (Guiard 1905) 

Alsina, José. Canónigo, redactor de El Argos,
1808-1814, y del Diario de Manresa. (Gómez
Imaz 1910) 

Alsina, José. Secretario de la Tertulia Patriótica
de Barcelona, 17 noviembre 1822. Puede ser el
pagador de la maestranza, al que se refiere
Espoz y Mina (Memorias, II, p. 109) o el actor
preso el 24 de febrero de 1822. (Gil Novales
1975b; Espoz y Mina 1962, II, cit.)

Alsina, Mariano. Presente en la Tertulia Patrió-
tica de Barcelona, 17 noviembre 1822. (Gil Nova-
les 1975b)

Alsina, Miguel (? - Barcelona, 8 abril 1811).
Comisario de Guerra, encargado del suministro
de raciones para el ejército en los puntos de
Hostalrich, San Hilario y Arbicias, 1809. Minis-
tro principal de Hacienda en Tarragona, convic-
to de espionaje, «enganchamiento» y de haber
contribuido a la conspiración para quitar
Montjuich a los franceses y liberar Barcelona,
en la que entraba el envenenamiento de la guar-
nición. El 8 de abril de 1811 fue sentenciado
por una comisión militar a la pena de muerte y
confiscación de sus bienes. La sentencia se
cumplió en la ciudadela a las 5 de la tarde.
(AHN, Estado, leg. 33 B, doc. 145; Diario de

Barcelona, nº 100, 10 abril 1811; Mercader
1949)

Alsina Alsina, Pedro (Barcelona, 27 abril 1780 -
?). Hijo del comerciante Francisco Alsina y de
Teresa Alsina y Burges, teniente del regimiento
de Dragones de Almansa, solicita el 23 de agos-
to de 1805 licencia para casarse con María Josefa
de la Tovilla y Tovilla, vecina de Málaga, viuda
del contralor provincial de Artillería de Mallorca
Juan Constantin. Mayor comandante del mismo
regimiento, 1817-1818. (AGMS) 

Alsúa, Bernardo de. Comisario ordenador hono-
rario de ejército, 1819-1823.
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Altalarrea, Francho Breéis. Caudillo realista viz-
caíno, que con Barrutia y otros intentó, sin éxito,
un ataque sorpresa contra Bilbao a finales de
1822. (Guiard 1905) 

Altamira, XII conde de. Cf. Osorio de Moscoso,
Vicente Pío. 

Altamira, XIV conde de. Cf. Osorio de Moscoso,
Vicente Joaquín. 

Altamira, condesa de. Cf. Astorga, marquesa de. 

Altamira, condesa de. Cf. Ponce de León y
Carvajal, María del Carmen. 

Altamira, marqués de. Autor de Discurso en la

Real Sociedad Económica Matritense de los

Amigos del País, Madrid, 1816. Miembro de la
Junta de Gobierno del Banco de San Carlos,
1817-1818, secretario de la diputación en Madrid
de la Sociedad Económica de Córdoba, 1817-
1819. (Palau y Dulcet 1948) 

Altamira, marquesa de. Secretaria de la Junta de
Damas unida a la Sociedad Económica Matriten-
se, 1818-1819. 

Altamirano, Juan Nepomuceno. Diputado
suplente por Querétaro a las Cortes de 1820-
1821.

Altarriba, Jerónimo. El 6 de abril de 1813 en el
teatro de Barcelona toca un rondó de violoncelo.
(Diario de Barcelona, nº 95, 5 abril 1813)

Altemir y Paul, Bartolomé (Barbastro, 1783 -
Burdeos, 1843). Franciscano, lector y doctor en
Teología, colaboró en el Semanario cristiano-

político de Mallorca, Palma, 1812; y fue autor
de El fraile y el togado, hoja de servicios del

caballero de bella figura D. Isidro de Antillón.

A favor de la religión, de la patria y del

rey, Palma, 1813; Discurso teológico-canóni-

co sobre la excomunión. Impugnación del

Conservador, número 112, del domingo 16 de

julio de 1820, Lérida, 1820; Sermón apologéti-

co-encomiástico en honor del mártir san

Lorenzo, con relación al que se predicó en su

iglesia del apóstol Santiago, denunciado al

juez de primera instancia, Zaragoza, 1821;

Sermón denunciado al juez de primera ins-

tancia de la ciudad de Huesca, predicado en

honor del apóstol Santiago en la iglesia de

San Lorenzo, Zaragoza, 1821 (acaso el mismo
que el anterior). En esta fecha dice ser regente
de las cátedras de Prima y Lengua Griega de la
Universidad de Huesca y examinador sinodal del
obispado de Vic. Siguió con Sermón que en la

solemne función de desagravios al santísimo

sacramento celebrado en la iglesia de S.

Francisco, de Huesca..., Zaragoza, 1824; Ora-

ción panegírica del angélico doctor santo

Tomás de Aquino, Huesca, 1825; Panegírico de

la beata Juana de Aza, madre de santo

Domingo de Guzmán, Madrid, 1830; Historia

del capítulo general celebrado en el convento

de Santa María de Jesús, vulgo San Diego de

la ciudad de Alcalá de Henares, el día 29

de mayo de 1830, Madrid, 1832; y De Origine

Sapientiae ac de juventute in Sacris Litteris

Erudienda, Oratio pro Studiorum Inaugu-

ratione. In Reg. Complut. Univers. Dicta

coram ejusdem DD. MM. et Alumnis...,
Madrid, E. Aguado, 1832. (Tarragó 1950; Palau
y Dulcet 1948; Arco 1914; cat. 7 Camagüey;
cat. 26 El Pesebre, 1998; cat. 59 Hesperia,
2002) 

Altés y Casals, Francisco (? - Marsella, 27 octu-
bre 1838). Comerciante en su juventud, miem-
bro de la Academia Filosófica de Barcelona,
colaborador del Diario de Barcelona, 1816
en adelante; poeta que ya en 1816 celebraba en
sonetos la vuelta de Fernando VII a España, la
llegada de Castaños a la Capitanía General de
Cataluña, etc., pero también traductor ocasional
de Petrarca. Comisionado por la Compañía de
Hilados, Tejidos y Estampados de Algodón de Ca-
taluña, una carta suya conjunta con Joaquín
Fleix y Solans precede a la Exposición que pre-

sentaron a S. M. los fabricantes de algodón

del Principado de Cataluña. O sea memoria

económico-política, demostrando la inevita-

ble ruina de su industria, si se concedía a la

Compañía de Navegación del Guadalqui-

vir la introducción que solicitaba de los teji-

dos ingleses de algodón, y la imposibilidad

de fomentar jamás la agricultura de la

península, mientras las artes y manufactu-

ras no prosperen, Barcelona, 1820. Socio de la
Academia de Buenas Letras y secretario del

Altalarrea, Francho Breéis
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Ayuntamiento Constitucional de Barcelona,
1820-1823, colaborador del Diario Constitu-

cional de Barcelona en el mismo período y
director del teatro de Santa Cruz. Usó el anagra-
ma de Selta Runega, debido a su otro apellido
de Gurena. Autor, con Aribau, López Soler y
Larios de Medrano, de La libertad restaurada,

estrenada en Barcelona el 2 de mayo de 1820.
Sinceramente liberal, es autor también de nume-
rosas canciones patrióticas durante la época del
Trienio, de Relación de la epidemia de Bar-

celona, 1821; de una Alocución... al vecin-

dario, con motivo de la epidemia reinante

(en colaboración con José Mariano Cabanes),
1821; de un Canto sobre la salida de los fran-

ceses, leído por su autor el 28 de marzo de 1822
en la Academia de Buenas Letras, de la que era
miembro. Tradujo La muerte de César, de
Voltaire, Barcelona, 1823. En febrero de 1824
emigró a Francia y volvió a dedicarse al comer-
cio, pero también siguió escribiendo: Edipo

en Tebas, 1824; las tragedias El conde de Nar-

bona, Barcelona, 1827; Gonzalo Bustos de

Lara, Barcelona, h. 1827; el estudio Traité com-

paratif des monnaies, poids et mesures,

changes, banques et fonds publics entre la

France, l’Espagne et l’Angleterre, Marsella,
1832; y a continuación Mudarra, Barcelona,
1834; una edición de su Teatro, Barcelona, 1834,
en la que figuraban además de algunas obras ya
citadas El diplomático (de Eugenio Scribe); Los

caballeros de la banda; Sofía o el matrimonio

desunido; Angelita (de Alejandro Dumas); El

Delirio (de Saint-Cyr); La fea y Una falta (de
Scribe); La abolición del feudo de las cien

doncellas y El tesoro (de Andrieux). Regresó a
España en 1835, e inmediatamente, el 18 de febre-
ro publicó en el Diario de Barcelona una poesía
titulada: «Desahogo de Selta Runega al llegar a
esta ciudad después de once años de ausencia»;
la obra Galería moral del conde de Segur,

Barcelona, 1835; y la traducción de Kotzebue La

corona de laurel o el imperio de las leyes,
Barcelona, 1835. Redactor de El Propagador de

la Libertad, Barcelona, 1835-1838; tradujo El

rey doble, de Arlincourt, Barcelona, 1836;
Valentín de George Sand, Barcelona, 1837; y la
novela La desgracia del rico y la felicidad del

pobre, de Bonjour, Barcelona, 1837. Se vio en la
necesidad de expatriarse de nuevo, y publicó ya
con carácter póstumo Erato retozona, Marsella,

1839; y la traducción El enano misterioso, de
Walter Scott, Barcelona, 1844. Otras obras son
más difíciles de datar o permanecieron inéditas,
como Manual de urbanidad; El conde de

Cominge; la novela histórica El niño parrici-

da; y las novelitas El conde de Orange; Tomás

Inglés, Damón y Pitia; La fantasma noc-

turna; Eusebio y Leoncio; La felicidad en

el retiro; La beneficencia delicada y la 

recompensa. Además, en la Academia de
Buenas Letras existe un legajo que contiene
Poesías sueltas. (Molins 1889; Montolíu 1936;
Palau y Dulcet 1948; Enciclopedia Catalana
1981)

Altés y Gurena, Francisco. Cf. Altés y Casals,
Francisco.

Altimira, Manuela (Barcelona, h. 1773 - ?). La
Comisión Militar permanente de Gerona el 5 de
noviembre de 1812 exonera a Manuela Altimira,
joven de mala vida, de la acusación de robo pero,
atendiendo a las circunstancias, la manda por
tres años a una casa de reclusión de Francia.
(Diario de Barcelona, 3 enero 1813) 

Altolaguirre, Francisco Antonio. Comisario
honorario de Guerra, 1817-1819. 

Altolaguirre, Juan Bautista. Gobernador militar y
político de la provincia de Chiquitos, Virreinato
de Buenos Aires, 5 enero 1809. Figura hasta
1819. (AGMS) 

Altolaguirre, León. Tío político de Santiago
Liniers, virrey de Buenos Aires. Obtuvo destino
de comandante del Río de la Plata, parece que
por influencia de su pariente. Más tarde fue
administrador de la aduana de Buenos Aires.
Diputado por Buenos Aires en la Junta de
Bayona. No figura en la lista de firmantes de su
Constitución. Sin embargo, en círculos gaditanos
se le suponía afecto a la causa napoleónica, 4
febrero 1809. En 1812 se sustanciaba en el
Tribunal Supremo una causa contra él, en virtud
de acusación de José Riquena. Le defendió
Manuel María de Urquinaona. Intendente de pro-
vincia graduado en 1820. Ya no figura en 1823.
(AHN, Estado, leg. 52 B, docs. 145 y 146; Sanz
Cid 1922; El Redactor General, nº 385, 3 julio
1812) 
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Altube, Juan de. Canónigo y gobernador interino
de la diócesis de Barcelona, autor de Exhor-

tación pastoral a los fieles de la diócesis de

Barcelona, Barcelona, Sierra y Martí, 1822
(sobre el tema de religión y Constitución) y de
Nos don... A todos mis amados fieles de la

diócesis, Barcelona, 7 octubre 1822. (Gil
Novales 1975b; cat. 30 Librería de Lance, abril
1992) 

Altuna, José. Presente en la Sociedad Patriótica
de Amantes del Orden Constitucional, 7 junio
1820. (Gil Novales 1975b)

Altuna, José Ignacio. Afrancesado, sobrino de
Mazarredo, secretario general de la prefectura
de Granada, 13 marzo 1810, y luego de la de
Córdoba, sospechoso de ser responsable de mu-
chas de las faltas que se imputaban al prefecto,
Domingo Badía, al que sustituyó interinamen-
te cuando éste el 13 de junio de 1811 se fue a
Madrid. Se dice de Altuna que era muy ambicio-
so e intrigante. El 17 de julio de 1811 dio un edic-
to sobre la cuestión agraria en Córdoba. Recibió
la Orden Real de España, 28 noviembre 1811
(Gazeta de Madrid del 1 de diciembre). A fina-
les de 1811 hubo un nuevo secretario general en
Córdoba, Joaquín de Abeytúa, pero Altuna fue su
consejero. Al acabar la Guerra de la Independen-
cia emigró a Francia. (López Tabar 2001a; Mer-
cader 1983; Ceballos-Escalera 1997; Barbastro
1993) 

Altuna, Juan de. Cf. Altuna, Julián de.

Altuna, Julián de. Personaje que se habría dejado
sobornar por López Cancelada, según Buena-
ventura Obregón; autor, contra éste, de un ar-
tículo en el suplemento a El Redactor General,
nº 531, 26 noviembre 1812. 

Altuña, Ignacio de. Cf. Altuna, José Ignacio. 

Alucci, José. Napolitano de nación, que vive en
Madrid en la calle de los Preciados, casa nº 16,
entrando por la Puerta del Sol a mano izquierda,
frente al juego de billar. Dentista de profesión,
que ofrece toda clase de habilidades, remedios
y artilugios en su arte, incluido el de trabajar
gratis con los pobres, «en caso preciso y causa
grave» (Diario de Madrid, nº 35, 13 junio

1808). Se mudó a la calle Príncipe nº 6, esqui-
na a la de Visitación. (Gazeta de Madrid, nº 66,
24 junio 1808) 

Aluzema, Enrique. Cf. Zequeira y Arango,
Manuel de.

Alva, Diego de. Ganadero salmantino, al que el
general Marchand puso en situación de detenido
en su propia casa, con otros siete, como garantía
contra la acción de las guerrillas, 28 septiembre
1809. (Diario Mercantil de Cádiz, 2 noviem-
bre 1809) 

Alva, Esteban. Diputado a Cortes suplente por
Granada, 1820-1822. (Lista Diputados 1820 y
1821) 

Alva y Gámez, Manuel. Guerrillero de la partida
del cura Merino. (AHN, Estado, leg. 41 C) 

Alvarado, Manuel. En 1811 el general Mendizá-
bal le nombró alcalde mayor de Badajoz. Al
entrar los franceses, le obligaron a seguir en el
cargo, pero según dice pronto pudo marcharse.
Fue otra vez alcalde constitucional con los
ingleses. De esta etapa le quedará la acusación
de afrancesado, y la de haber perseguido a
Conti. Auditor honorario de Guerra en 1820,
miembro de la Sociedad Patriótica de Badajoz,
27 abril 1820 (continúa en 1821 y 1822).
Redactor de Asamblea constitucional de

Badajoz, 1820; y editor del Semanario Pa-

triótico de Extremadura, 1821. Auditor de
Guerra del undécimo distrito en 1823. Fue per-
seguido por Castroterreño. Emigrado en Lon-
dres, Francisco Cea Bermúdez lo incluye en
una lista de emigrados que se han portado bien
y merecen el indulto, lista enviada a Manuel
González Salmón, 8 enero 1831. En virtud de la
amnistía, el 20 de julio de 1833 se le concede el
permiso para regresar a España. (Gil Novales
1975b)

Alvarado, fray N. Traductor de Pigault-Lebrun,
El Citador, Londres, 1816, 1817 y 1820, y
Sevilla, 1836. (Palau y Dulcet 1948)

Alvarado de Lara, José Manuel. Autor de una
carta, dirigida a fray Pedro, Villafranca (sin más
especificación), 12 diciembre 1808, sobre la

Altube, Juan de
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situación al sur de Madrid, después de la derrota
de Somosierra. La carta fue interceptada y publi-
cada en Gazeta de Madrid, nº 159, 19 diciembre
1808. Pero puede ser ficticia, y en consecuencia,
también el autor y el destinatario.

Alvarado de la Peña, Santiago. Notario de los
reinos, del Colegio de Madrid, traductor de
Pensamientos de Juan Jacobo Rousseau, ciu-

dadano de Ginebra, Madrid, 1812 (Palau escri-
be 1824, seguramente por error). Autor de
Elementos de la historia general de España

desde el diluvio universal hasta el año de

1826, Madrid, 1826. Corrige, anota y pone al día
la Práctica de sustanciar pleitos ejecutivos

y ordinarios, de Antonio Martínez Salazar,
Madrid, 1828. También es autor de Cartilla real

novísima, Madrid, 1829 (nueva ed. 1830);
Principios elementales de Física y Astrono-

mía, Madrid, 1829; editor, con notas, de la cuar-
ta edición de José de Covarrubias Máximas

sobre recursos de fuerza y protección, Madrid,
1829. Traductor de Marie Cottin: Matilde o

Memorias sacadas de la historia de las

Cruzadas, Madrid, 1829; de François Vernes de
Luce, Selim-Adhel o Matilde en el Oriente,
Madrid, 1830; de Ana Radcliffe, Adelina o la

abadía en la selva, Madrid, 1830. Autor de El

reino mineral o sea la mineralogía en gene-

ral y en particular de España, Madrid, 1832;
Novísimo manual del criminalista, Madrid,
1832. Traductor de James Cook: Viaje alrededor

del mundo hecho en los años 1768, 69, 70 y 71,

Madrid, 1832, 6 vols.; de L. Langles, Viaje de la

India a la Mekka, por El A’bdoul-Kerym, favo-

rito de Thamas Qouly-Kham, Madrid, 1832; y
de Boitard y Canivet, Manual del naturalista

disector, Madrid, 1833; y según Palau, de
Novísimo ordinario de la misa, tercera edi-
ción, Valencia, Cabrerizo, 1840. (Palau y Dulcet
1948; Diario de Barcelona, 7 enero y 15 marzo
1830; cat. 43 Hesperia, 1992; cat. 20 J. Martínez,
1996; cat. 6 Los Terceros, 1996; Boletín 6 del
Viejo Wagner, diciembre 2007)

Alvarado y Téllez, Francisco (Marchena, Sevilla,
25 abril 1756 - Marchena, 31 agosto 1814).
Dominico, estudió filosofía en el Colegio de San
Pablo de Sevilla y teología en el de Santo Tomás
de la misma ciudad. Autor de Sermón del

glorioso mártir e inquisidor san Pedro de

Arbués, predicado en la aniversaria solem-

nidad que le consagra el santo tribunal de

la Inquisición, Sevilla, 1809. Refugiado en
Portugal, 1811, a causa de la guerra, comenzó a
escribir las Cartas del Filósofo Rancio, 1812-
1814, 47 en total, las dos últimas póstumas,
1816, y un suplemento de 1824. La primera fue
la Carta crítica de un Filósofo Rancio que

impugna a la española antigua y no a la

francesa el discurso del señor diputado

Argüelles sobre contribución de diezmos y los

dictámenes de otros varios señores diputados

que distraen a las Cortes de su principal obje-

to, en la oficina de Periu, 1811. Aunque no cons-
ta el nombre, se sabe que estaba dirigida a
Francisco de Sales Rodríguez de la Bárcena, su
gran amigo, quien publicó las Cartas en Sevilla,
1814, a la caída de la Constitución. Volvió
Alvarado a Sevilla en 1812. En 1826 aparecieron
unas Cartas filárficas, que Alvarado habría
publicado bajo el pseudónimo de Aristóteles.

Todas las Cartas conocieron multitud de reim-
presiones y de ediciones posteriores, que llegan
hasta 1947. Hubo incluso una edición de
Sampaloc, Filipinas, 1814 (para orientarse en
esta verdadera selva, cf. Riaño 1973; Palau y
Dulcet 1990. También es todavía útil el Índice
Alvarado 1820). Tradujo del italiano el Nuevo

vocabulario filosófico-democrático indispen-

sable para todos los que deseen entender la

nueva lengua revolucionaria, de Lorenzo
Thjulen (Thiuli), Sevilla, 1813; Zaragoza, Madrid
y Valladolid, 1823; y Barcelona, s. a. Se le deben
además los periódicos Prodigiosa vida, admi-

rable doctrina, preciosa muerte de los vene-

rables hermanos los filósofos liberales de

Cádiz, Cádiz, 1813, con varias reimpresiones; y
El Filósofo de Antaño en su gabinete, Cádiz,
1813, con reimpresiones. Colaboró también con
dos artículos comunicados en El Procurador

General de la Nación y del Rey, nº 137, 14
febrero 1813, en el que se entusiasma con el éxi-
to del Tío Tremenda, y otro en el nº 272, 29
junio 1813, en el que decía no querer ni buscar
secuaces, sino tan sólo a Jesucristo (artículos
recogidos en el suplemento a las Cartas de
1824). Examinador y juez sinodal del arzo-
bispado de Sevilla, calificador del Santo Oficio,
electo en 1814 consejero de la Inquisición. Es
escritor polémico, archireaccionario, que trata
de ser castizo, muy elogiado por ello por
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Menéndez Pelayo y otros apologistas católicos.
No le faltaba talento y viva imaginación, al decir
de J. L. Villanueva, pero estaba «encerrado en un
círculo estrecho de ideas». Póstumas aparecie-
ron Constitución filosófica que el Filósofo Ran-

cio transformado en Filósofo liberal, escribió

antes que las llamadas Cortes Extraordina-

rias sancionasen su Constitución política de

la Monarquía Española, primera parte. Sevilla,
reimpr. México, José María Ramos Palomera,
1822; y la Novena a la compasión y dolores de

la santa Madre de Dios, México, Juan Bautista
de Arizpe, 1818. (Méndez Bejarano 1989; Bio-
grafía Eclesiástica 1848; Riaño 1973; El Redac-

tor General, nº 618, 22 febrero 1813; Palau y
Dulcet 1948 y 1990; Índice Alvarado 1820;
Ramírez Aledón 1996a; cat. 38 P. Orssich, 1999;
Sutro 1939; Páez 1966) 

Alvarado y Veláustegui, Félix Ramón. Abogado, tra-
ductor de la Historia del emperador Carlos V, Ma-
drid, 1821, 4 vols.; y de Historia de América,
Madrid, 1822, ambas de William Robertson. Autor
de Reflexiones imparciales de un español acer-

ca del extrañamiento de S. M. F. la reina doña

Carlota del territorio portugués. Como fuese
encausado, publicó Defensa leída el 24 de

febrero de 1823 en el Ayuntamiento (Consti-

tucional) de Madrid, en el juicio que se le

siguió [por la publicación de las Reflexiones].
Éstas se anunciaron también con el título de
Señores, vale más perdonar a mil culpados

que condenar a un inocente. Tal es el epígra-

fe de mi alegato, Madrid, Imp. Real, 24 febrero
1823. (Casa Subhastes Barcelona, 9 marzo 2000;
cat. 67 Hesperia, 2006) 

Alvareda, Juan. Cf. Albareda, Juan Bautista.

Álvarez, Alonso. Regidor de Sanlúcar de Barrame-
da, 1812. (Suplemento a El Redactor General, 6
noviembre 1812) 

Álvarez, Ángel. Comerciante de Rioseco (Bur-
gos), que con su hermano Mariano obtuvo per-
miso de Carlos IV para introducir en América
40.000 barriles de harina extranjera, y traer de
retorno frutos coloniales. Se asociaron con Torre
Hermanos, quienes defraudaron y acusaron
falsamente a los Álvarez. Ángel fue arrestado en
el castillo de Santa Catalina el 18 de mayo de 1806

por el pleito promovido por Torre Hermanos. El
20 de junio de 1808 salió en libertad en virtud
de un despacho del Consejo que se mandó
obedecer por la Suprema Junta de Sevilla. El
19 de julio de 1808 volvió a ser arrestado por dis-
posición de Morla. Ángel es autor de un artículo
comunicado, Cádiz, 27 octubre 1812, en El

Redactor General, respuesta al artículo comuni-
cado de Juan Domingo de la Torre, de la razón
social Torre Hermanos, de Cádiz, publicado el 20
de octubre, sobre diferencias en el comercio
entre Cádiz, los Estados Unidos, La Habana, La
Guaira y Veracruz. Su hermano Mariano murió, y
Torre Hermanos le tuvo preso siete años, seis en
Santa Catalina y uno en la ciudad. La causa
comenzó en 1805, al ser acusados de haber ocul-
tado 32 buques cargados de frutos. Fue su ruina.
A la prisión se añadió la paralización del comer-
cio, hacienda, tintes y fábricas que ocupaban a
más de 400 personas. El juez declaró inocentes
a los Álvarez, sin acceder a la prisión de los Torre,
por lo que se presentó apelación al Tribunal
Supremo. Juan Domingo de la Torre negó la
argumentación de los Álvarez. El Tribunal
Supremo otorgó la razón a Ángel Álvarez, conde-
nó a Torre Hermanos a 4.000 ducados, y al escri-
bano que añadió el embargo en 600 ducados y se
le apercibió (sentencia fechada en Cádiz, 26 sep-
tiembre 1812, y publicada en Diario Mercantil

de Cádiz, nº 92, 1 octubre 1812). En otro artícu-
lo, en diciembre de 1812, Juan Domingo de la
Torre reproduce una carta de José Cobachich,
en la que niega que haya calificado jamás de
ladrones a los Álvarez. En un nuevo artículo,
Cádiz, 21 abril 1813, El Redactor General, nº
676, 21 abril 1813, publica las sentencias dadas
a su favor contra Torre Hermanos, Cádiz, 20
marzo y 26 septiembre 1812 y 10 abril 1813. So-
bre la falta de cumplimiento de la Constitución
en este asunto, opina «El defensor acérrimo
de la Constitución», en El Redactor General,
nº 794, 17 agosto 1813. (AHN, Estado, leg. 30 F,
doc. 238; Diario Mercantil de Cádiz, cit.; El

Redactor General, cit. y nos 455, 12 septiem-
bre; 457, 13 septiembre; 476, 2 octubre; 508;
1 noviembre 1812; y suplemento al 543, 8 di-
ciembre 1812; Riaño 1973) 

Álvarez, Antonio. Uno de los diputados de la villa
y valle de Benasque (Huesca) que en comunica-
ción dirigida a Suchet, Benasque, 22 diciembre

Alvarado y Veláustegui, Félix Ramón
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1809, reconocen a José I. (Gazeta Nacional de

Zaragoza, nº 2, 7 enero 1809)

Álvarez, Antonio. Teniente de rey en Peñíscola,
1817; segundo comandante del batallón de
Córdoba y 9 de línea de la Milicia Nacional Activa
en 1823.

Álvarez, Antonio Javier (Barja de Lor, Lugo,
h. 1777 - Santiago, 10 julio 1845). Catedrático de
Teología escolástica, inventó, ideó y planteó El

Sensato, periódico absolutista de Santiago, que
comenzó a publicarse el 15 de agosto de 1811.
(Pérez Constanti 1992) 

Álvarez, Antonio Julián. Magistrado de la Audien-
cia de Cuba, 1817-1819. 

Álvarez, Antonio María. Criollo del Perú, fue bri-
gadier de Artillería de la promoción de 1815,
ascendiendo a mariscal de campo en 1823.
Segundo cabo de Cataluña en 1836 al que
Avinareta y Bertrán Soler atribuyen sus desgra-
cias. Capitán general de Castilla la Vieja, 1836-
1838. Probablemente es el mismo senador electo
por Badajoz en 1843 (juró el 1 de mayo) y de
nuevo senador por Lugo en 1872, formó parte
de la Asamblea Nacional de 1873. (Moratilla 1880;
Avinareta 1836; El cat. 12 Librería Santiago,
2007, ofrece 46 cartas y documentos manuscri-
tos referentes al período entre el 1 de septiembre
de 1836 y el 27 de julio de 1838)

Álvarez, Benito. Diputado del común en el
Ayuntamiento de Madrid, 1819-1820.

Álvarez, Bernabé. Librero de Sevilla, en la calle
Génova, 1808. (Gómez Imaz 1908)

Álvarez, Blas Agustín. Autor de un artículo en El

Patriota, nº 18, 4 agosto 1813, en el que dice que
el teatro es el barómetro de la civilización de los
pueblos, pero en cuanto a los periódicos, ¿qué
decir de la Atalaya de La Mancha? La respuesta
es que el público hará justicia. (El Patriota, cit.) 

Álvarez, Casta (Orán, 1786 - Cabañas, Zaragoza,
29 abril 1846). Hija de Diego Álvarez y Manuela
Barlo, labradores naturales de Figueruelas que
habían emigrado a Orán, al parecer en busca
de mejor fortuna. Se distinguió en los dos sitios de
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Zaragoza, especialmente en la batería de la
Puerta de Sancho y en los combates del Arrabal.
Después de la capitulación, al no querer sus
padres vivir en la Zaragoza ocupada, se trasla-
daron todos a Cabañas, y allí Casta se casó el 18
de abril de 1814 con el labrador de mediana for-
tuna Manuel Bertol, a quien sobrevivió muchos
años. Palafox le concedió el escudo de los
sitios, y cuatro reales diarios, pensión que con-
firmó Fernando VII el 30 de mayo de 1815.
Casta pasó los últimos años de su vida comple-
tamente sola, con fama de bruja, mofa de los
chicos del pueblo. Al morir dejó un testamento
a favor de José Trasobares. En 1908, con moti-
vo del centenario de los sitios, fueron sus res-
tos llevados a Zaragoza. (La Sala Valdés 1908;
Páez 1966) 

Álvarez, Diego. Guerrillero que al frente de una
tropa de catalanes actuaba en la zona oriental
del Alto Aragón. El 21 de febrero de 1810 fue
atacado por Roque Morell en Murillo, tras lo cual,
según la noticia oficial afrancesada, tuvo que aban-
donar Aragón. (Gazeta Nacional de Zaragoza,
nº 32, 8 abril 1810) 

Álvarez, Diego. Sargento mayor, citado en
Correo Político y Literario de Sevilla, nº 21, 29
abril 1809 (AHN, Estado, leg. 32, doc. 63 nº 13),
coronel del regimiento de Fernando VII. (Diario

Crítico General de Sevilla, nº 14, 15 agosto
1813)

Álvarez, Diego. Teniente coronel; coronel vivo
del regimiento de Infantería de Jaén, 32 de línea,
1817-1822.

Álvarez, Dionisio, alias Colina (? - Medina de
Pomar, 16 febrero 1811). Vecino de Ágreda
(Soria), hijo del director de la aduana de Ágreda,
guerrillero teniente de Longa, ahorcado por los
franceses, según información de éstos. (Sánchez
Fernández 2001)

Álvarez, Domingo. Beneficiado de la parroquia
de Santiago, en Madrid, representante del esta-
do eclesiástico secular en la Diputación que el 11
de diciembre de 1808 rindió homenaje al empe-
rador de los franceses, y al mismo tiempo le pre-
sentó una petición. (Gazeta de Madrid, nº 156,
16 diciembre 1808)



Álvarez, Elías. Abogado y hacendado de Melgar
de Fernamental, diputado a Cortes por Burgos
1822-1823. (Ocios de Españoles Emigrados, III,
nº 12, marzo 1825, p. 216; Diputados 1822)

Álvarez, Eugenio María. Corregidor de Herrera
de Pisuerga (Palencia), 1817-1820; juez de pri-
mera instancia de Villafranca de Ávila, 1821-
1823.

Álvarez, Eusebio. Impresor de Madrid durante el
Trienio. 

Álvarez, Francisco. Juez de primera instancia de
Monterrey (Orense) en 1822-1823. Un Álvarez,
Francisco de Paula, fue diputado por Huelva en
las Constituyentes de 1836-1837, y luego ininte-
rrumpidamente hasta la segunda legislatura de
1843.

Álvarez, Francisco. Alguacil del Juzgado de Tea-
tros, portero de la secretaría de los mismos y
portero de vara del de la villa, al comenzar la
Guerra de la Independencia. En 1809 fue comi-
sionado por el gobierno francés con dos oficios
para el duque de Dalmacia que se hallaba en
Oporto. Y otro oficio con destino a El Ferrol.
Portero de los alcaldes del crimen de Sevilla bajo
el absolutismo, juzgado al volver la Constitución
en 1820 por sus detenciones arbitrarias de ciu-
dadanos, y condenado en primera instancia a dos
años de presidio en Cádiz. La Audiencia le reba-
jó la pena a un año de suspensión de oficio, pena
que finalmente anuló. (AHN, Estado, leg. 432,
doc. 23 y leg. 47 D; Gil Novales 1975b)

Álvarez, Francisco de Paula. Socio honorario de
la Sociedad Económica de Cádiz, 28 octubre
1819. (Acta 1830b)

Álvarez, Francisco de Paula (Sevilla). Secretario
de O’Donojú, a quien acompañó a México en
1821. Pasó a ser secretario de Iturbide, siendo
nombrado incluso uno de los comisionados mexi-
canos que en 1822 debían negociar con los envia-
dos de las Cortes. Publicó el folleto Al ex

brigadier Antonio López de Santana, México,
1822. Tras la caída de Iturbide en 1823, cuando
el ex emperador en su viaje europeo tocó en
Gibraltar, Álvarez se fue a su tierra. (Miquel i
Vergés 1956; Sutro 1939)

Álvarez, Gaspar. Coronel del regimiento de
Saboya, que vivió tranquilamente en la Valencia
ocupada, bajo la protección del marqués de
Casapalacio. Quiso servir al rey José, pero no se
le admitió. En 1812 se fugó de Valencia. (Gazeta

de Valencia, nº 78, 30 octubre 1812)

Álvarez, Gregorio. Jefe de una partida guerrille-
ra, nombrado el 7 de junio de 1810 por la Junta
Superior de Asturias. (Gazeta de Aragón, nº 26,
15 agosto 1810)

Álvarez, Ignacio. Teniente de somatenes, autor
de una carta fechada en las alturas de San Pedro
Mártir, 20 agosto 1813, dirigida al comandante
de somatenes de Igualada, sobre la toma de di-
chas alturas conseguida con la colaboración
de un desertor francés. (Diario Crítico General de

Sevilla, nº 47, 11 septiembre 1813) 

Álvarez, Jacobo. Guerrillero que actúa en La Rioja
durante la Guerra de la Independencia. Amorós
lo cita en su proclama de Vitoria, 17 julio 1809,
como jefe de bandidos. Puede ser el siguiente.
(Arzadun 1910)

Álvarez, Jacobo. Preso en Santiago el 30 de abril
de 1821 (Diario Gaditano, nº 243, 16 mayo
1821) y deportado a Canarias el 8 de mayo de 1821
por servil. (Gil Novales 1975b)

Álvarez, Joaquín. Jefe de una partida guerrillera,
nombrado el 7 de junio de 1810 por la Junta Su-
perior de Asturias. (Gazeta de Aragón, nº 26, 15
agosto 1810)

Álvarez, Joaquín. Socio de la Sociedad Económi-
ca de Cádiz, ya fallecido en 1830. (Acta 1830b)

Álvarez, José. En 1809 se encontraba preso en
Sevilla, cuando le fue conmutada la pena de muer-
te que debía sufrir por un presidio de diez años en
Filipinas. (AHN, Estado, leg. 28 B, doc. 89)

Álvarez, José. Sargento del cuerpo de Jaén de la
guarnición de Valladolid. Uno de los firmantes
(«por los de Jaén») del escrito patriótico que los
sargentos de dicha guarnición enviaron al capi-
tán general de ese ejército y provincia el 20 de
noviembre de 1820. (El Universal Observador

Español, nº 212, 9 diciembre 1820)

Álvarez, Elías
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Álvarez, José. Está presente en la tertulia de La
Fontana de Oro, 3 junio 1821. El mismo, o un
homónimo, individuo de la Academia Nacional,
en la sección de Literatura y Artes, 1822-1823.
(Gil Novales 1975b)

Álvarez, José. Empleado en el Colegio de niñas
de Loreto, comisionado del pueblo, uno de los
que el 19 de febrero de 1823 piden a la Dipu-
tación permanente de Cortes y al Ayuntamiento
de Madrid el establecimiento de una regencia.
(Gil Novales 1975b)

Álvarez, José (Priego, Córdoba, 23 abril 1768 -
Madrid, 26 noviembre 1827). Hijo de un cantero,
de niño ayudó a su padre en la profesión, pasando
a los 20 años a Granada a estudiar dibujo.
Protegido después por el obispo de Córdoba,
pasó dos años en la academia de esta ciudad, y el
23 de abril de 1794 se matriculó en la de San
Fernando de Madrid, en la que ganó el premio de
primera clase en 1799. Pensionado en París y
Roma, se hizo célebre como escultor, regresando
a España en 1826. Un año después fallecía. (La

Abeja, II, 1863; Semanario Pintoresco Espa-

ñol, 26 marzo 1837, art. de Eugenio Ochoa)

Álvarez, José (?, 24 septiembre 1780 - Madrid,
18 octubre 1855). Primer maestro de oboe que
hubo en el Conservatorio María Cristina y primer
oboe de la Real Capilla. Supernumerario de la
misma, 4 agosto 1796. (Soriano 1855) 

Álvarez, José. Librero de Sevilla, en la calle
Génova, 1822. (Diario Gaditano, nº 594, 12
mayo 1822) 

Álvarez, Juan. Cf. Álvarez de la Caballería, Juan. 

Álvarez, Juan, conde de Fuente Nueva. Briga-
dier, 1802. En 1809 se presentó en Madrid, pres-
tó su juramento y pidió ser empleado en el ejército
de José I, quien le ascendió a mariscal de campo.
Acompañó al rey en la expedición a Andalucía,
pero en Sevilla se volvió a Madrid con un pretex-
to frívolo. José I no se lo tuvo en cuenta, y ante
las reiteradas solicitudes del interesado, le nom-
bró subinspector de las Compañías Francas, y le
dio después el mando de un cuerpo de Caballería
en el Ejército del Centro, con el que marchó hacia
Salamanca para combatir a los enemigos. Fue

después tirador del regimiento de Madrid, 1 de lí-
nea. Fue nombrado caballero de la Orden Real de
España, 12 marzo 1812 (Gazeta de Madrid del 18).
Al llegar a Albacete, en la marcha hacia Valencia del
convoy real, lo abandonó, por lo que, tras un infor-
me de O’Farrill, José promulgó un decreto contra él,
informe y decreto fechados el 15, que se publicó en
el suplemento a la Gazeta de Valencia, 18 septiem-
bre 1812. Del informe hemos sacado algunos datos.
(Mercader 1983; El Procurador General de la

Nación y del Rey, nº 40, 9 noviembre 1812) 

Álvarez, Juan. Padre escolapio que, junto con los
padres Juan Bautista Cortés y Pablo Álvarez,
tuvo enseñanza abierta en Ávila, bajo la ocupa-
ción francesa. (Sánchez Albornoz 1911) 

Álvarez, Juan Tomás. Escribano público y de
Cabildo de la ciudad de Carora, en Venezuela,
1809. Remite a la Junta Central unas composi-
ciones poéticas en su homenaje y un drama, en
verso, protagonizado por la Lealtad, la Penín-

sula y el Valor de España. (AHN, Estado, leg.
50 A, doc. 5)

Álvarez, Julián. Teniente del regimiento de As-
turias, a las órdenes de Riego en enero-marzo de
1820. (Fernández San Miguel 1820) 

Álvarez, Julián. Dueño de una tienda en la Puer-
ta del Sol de Madrid, frente a las Covachuelas,
1821.

Álvarez, Leandro. Arcediano de Villena, dignidad
de la catedral de Murcia, autor de Oración fúne-

bre que en las solemnísimas exequias celebra-

das por la Santa y Real Hermandad del Refugio

y Piedad de esta corte... en sufragio... de Carlos

IV, Madrid, 1819. Vicedirector de la Sociedad Eco-
nómica de Murcia, ante la que pronunció Oración

fúnebre que en las solemnes exequias... 1

diciembre 1831, en sufragio del alma del Ilmo.

Sr. D. Manuel Rubín de Celis, Murcia, enero 1832;
y un discurso, sobre la misión y las realizaciones de
la misma, el 29 de mayo de 1832, que se publica en
Junta de Iconografía Nacional, 1914. (Palau y
Dulcet 1948) 

Álvarez, Luis. Fraile cuya predicación provocó
un motín en La Campana (Sevilla), 4 mayo 1822,
a los gritos de Agua y trigo, Viva el Santo
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Cristo de la Veracruz, Viva la Virgen de los

Dolores y Viva el cuaresmal. (El Patriota,

Sevilla, 14 mayo 1822)

Álvarez, Manuel (Zafra, Badajoz, ? - ?). Diputado
en las Cortes de Cádiz, según Pérez Jiménez,
quien añade que formó y dirigió la milicia de
Zafra. No figura en otras relaciones.

Álvarez, Manuel. Labrador de la calle de San
Agustín en Zaragoza, que se distinguió en el pri-
mer sitio en la defensa de la ciudad. Primero se
dijo que había matado a un general de división
enemigo, y se llevó su sable como trofeo, pero
luego se desmiente la noticia. (Gazeta de

Zaragoza, nº 86 y 87, 15 y 18 octubre 1808)

Álvarez, Manuel. Está presente en la tertulia de
La Fontana de Oro, 3 junio 1821. El mismo, o un
homónimo, labrador de Viñuela (Zamora), dipu-
tado a Cortes por Zamora, 1822-1823. (Gil
Novales 1975b; Diputados 1822)

Álvarez, Manuel. Impresor de Sevilla, 1810. 

Álvarez, Manuel. Impresor de Baza (Granada),
1821. (Guillén Gómez 2003) 

Álvarez, Manuel (Paradinas, Segovia, h. 1791 -
Madrid, 16 abril 1830). Presbítero, primer tiple
de la Real Capilla y Cámara, plaza ganada por
oposición, que juró el 14 de agosto de 1821. En
febrero de 1822 presenta una solicitud, en la
que dice que ha tenido gastos para venir de
Valladolid, y que se halla en la miseria, pues no
se le ha pagado lo devengado. El patriarca
informa que lo dicho es verdad, y que se
encuentra con la salud muy quebrantada. Para
restablecerla unos años después pide y obtie-
ne licencia para ir a Castellón. Muere en su
casa de la calle de Tudescos, nos 1 y 3. (Subirá
1950; Saldoni 1868)

Álvarez, Manuel. Uno de los ciudadanos de la Isla
de León que el 24 de marzo de 1813 felicitaron a
las Cortes por la abolición de la Inquisición, al no
haberlo hecho el Ayuntamiento. (El Redactor

General, nº 663, 8 abril 1813) 

Álvarez, Mariano (? - ?, h. 1811). Comerciante,
hermano de Ángel Álvarez, perseguido como él. 

Álvarez, Martín. Miembro de la Sociedad Pa-
triótica de Lucena. Alcalde primero constitucio-
nal de Lucena, juez de primera instancia de
Fregenal. Figura en una Lista de los declarados

enemigos de Dios y del rey. (Gil Novales 1975b)

Álvarez, Melchor (Puerto de Santa María, Cádiz,
? - ?). Cadete, 20 diciembre 1785; capitán, 28
abril 1795. El 2 de mayo de 1808 fue uno de los
defensores del Parque de Artillería de Madrid.
Sargento mayor del regimiento Infantería de
Iberia, el 5 de octubre de 1808 fue enviado a
Cataluña con Teodoro Reding. Coronel del regi-
miento de Infantería de Saboya, 25 mayo 1810.
Se ofreció a los franceses por medio del marqués
de Casapalacio, sin lograrlo. Gracias a sus relacio-
nes, en 1810 se volvió patriota, y volvió a mandar
el regimiento de Saboya. El 2 de noviembre de
1810 fue enviado como refuerzo de Villacampa
(Gazeta Extraordinaria de Valencia, 4 no-
viembre 1810). En dos despachos fechados en
Segorbe, 4 noviembre 1810, comunica el número
de enemigos que entraron en Teruel y su marcha
hacia Daroca (Segunda Gazeta Extraordinaria

de Valencia, 5 noviembre 1810). Participa en la
acción de Ulldecona, 26 noviembre 1810, para lo
que recibe un parte de Luis Bassecourt, fechado
en Castellón, 23 noviembre 1810 (suplemento a la
Gazeta de la Junta Superior de Gobierno de

Valencia, 11 diciembre 1810). Casado con María
de Navas y Maideu. Cayó prisionero al rendirse
Valencia, pero debido a su mala salud y a que su
esposa estaba sola con tres hijos, los franceses le
permitieron volver a Valencia en calidad de prisio-
nero; a pesar de lo cual, se fugó el 19 de octubre
de 1812. A petición suya un consejo de guerra de
purificaciones le declaró libre de todo cargo. El 23
de febrero de 1813 la Regencia decide enviarlo a
México, con el regimiento de Saboya (destinado
en ultramar, denuncia L. B. en Diario Mercantil

de Cádiz, nº 310, 30 agosto 1813). Su mujer soli-
cita el traslado de su marido a la península porque
al marcharse a América ella y sus cuatro hijos se
han quedado sin medios de vida. Obtuvo que se le
abonase la tercera parte del sueldo de su marido.
Brigadier de Infantería del Estado Mayor, 30 abril
1815. En 1822 el mariscal de campo Pascual Liñán
avisa que se suspenda el abono que se da a María
de Navas, porque Álvarez «ha tomado partido en el
ejército de este Imperio». En consecuencia pierde
la asignación y aunque solicita una pensión, se le
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deniega también. Reaparece refugiado en Ingla-
terra, donde en enero de 1829 percibía una libra
y doce peniques mensuales del Comité de Ayu-
da. (AGMS; Gazeta de Zaragoza, nº 89, 25 octu-
bre 1808; Diario Mercantil de Cádiz, cit.; SUL,
Wellington Papers) 

Álvarez, Miguel (? - ?, h. 1815). Dominico,
arcediano de Cuéllar (Segovia). Fue confesor
del infante D. Antonio de Borbón, y después
vivió en Segovia entregado a la piedad. Durante
la Guerra de la Independencia logró la libertad
de sus hermanos del convento de Santa Cruz,
que iban a ser deportados a Francia. (Salvador
1991) 

Álvarez, Nicolás. Juez de primera instancia inte-
rino de Avilés (Asturias) en 1821.

Álvarez, Pablo. Padre escolapio que, junto con
los padres Juan Bautista Cortés y Juan Álvarez,
tuvo enseñanza abierta en Ávila, bajo la ocupa-
ción francesa. (Sánchez Albornoz 1911) 

Álvarez, Pablo (Valladolid, ? - Valladolid, 27 octu-
bre 1835). Abogado, de gran fama liberal, procu-
rador síndico del Ayuntamiento vallisoletano a
raíz de la revolución de 1820. Casado con la
alavesa María Jesús de Unzueta, fueron padres
de cinco hijos; el mayor, Miguel de los Santos
Álvarez, nacido en 1818, fue escritor y amigo
de Espronceda. Tras la invasión francesa de
1823, Pablo y su familia se trasladaron primero
a Extremadura y después se internaron en
Portugal. Volvieron a Madrid con la amnistía.
La esposa le precedió en la muerte. (Alonso
Cortés 1945)

Álvarez, Pedro Pablo. Teniente coronel de Húsa-
res de Iberia, gobernador de Castro Urdiales,
más tirano todavía que Juan Bautista Brodet,
uno de los últimos en ponerse a salvo cuando los
franceses tomaron la villa de Castro Urdiales.
Autor de Manifiesto que en su defensa y en

contestación al que publicó una cabeza exal-

tada de la villa de Castro Urdiales, Burgos,
1813; y de Espíritu militar, o Principios técnicos

y prácticos del arte de la guerra, Madrid, 1814.
(El Patriota, nº 16, 17 y 20, 21 y 28 julio y 18
agosto 1813; Madoz 1845, voz Castro Urdiales;
Palau y Dulcet 1948)

Álvarez, Ramón. Funcionario público detenido
en Badajoz el 27 de abril de 1822.

Álvarez, Santiago. Cf. Álvarez Elizondo, San-
tiago.

Álvarez, Vicente. Desde Zaragoza, 1 noviembre
1808, pide a la Junta Central mayor decisión en
los movimientos y critica los enfrentamientos
personales entre los generales, por ejemplo
Valdés y Cuesta. (AHN, Estado, leg. 52 D) 

Álvarez, Vicente. Comandante del regimiento de
Extremadura, 34 de Infantería de línea, 1817,
segundo comandante del regimiento de Infante-
ría de Burgos, 21 de línea, 1818-1822.

Álvarez, Vicente. Presidente de la Sociedad
Patriótica de El Ferrol, del 2 de septiembre al 10
de octubre de 1820. Puede ser el mismo que el
anterior. (Gil Novales 1975b)

Álvarez Acevedo, Antonio. Oficial segundo del
archivo del Consejo de Estado, con 8.000 reales
de sueldo. (El Redactor General, nº 434, 21
agosto 1812) 

Álvarez Acevedo, Félix (? - Padornelo, Orense, 9
marzo 1820). Jefe guerrillero en Asturias, mayo-
junio 1810 (Gazeta de Valencia, nº 15, 27 julio
1810; Diario de Badajoz, nº 192, 11 julio 1810).
Durante el sitio de Astorga en la Guerra de la
Independencia era coronel del regimiento de
Infantería de Voluntarios de León. Luego coronel
del regimiento de Infantería de Granada. El 21 de
febrero de 1820 se pronunció en La Coruña en favor
de la Constitución, formando parte de la junta
que se constituyó inmediatamente. Comandante
general de Galicia, al mando de sus tropas ocupó
Orense y Santiago de Compostela, y murió de un
balazo cuando arengaba a los enemigos. (Gil
Novales 1975b; Urcullu 1821; Verdes 1820)

Álvarez de Acevedo, Francisco. Vocal de la Junta
de León, preso en el castillo de Santa Catalina de
Cádiz durante cinco días, sin motivo aparente.
Puesto en libertad, se le obligó a salir de Cádiz en
el término de 24 horas, conminándole de lo con-
trario con enviarle al presidio de Ceuta. Este
atropello fue denunciado en las Cortes del 18 de
abril de 1811, en donde sin aclarar lo sucedido se
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habla de antiguas enemistades y del abandono
que sufre la provincia leonesa. Autor de Última

representación de D. ..., apoderado de las

montañas de León, con un par de notas,

media docena de glosas y un desengaño al

público, Cádiz, 23 mayo 1811, imp. de Niel hijo
(contra José y Joaquín Baeza, y en elogio de Luis
de Sosa). (Riaño de la Iglesia 2004; El Conciso,
nº 20, 20 abril 1811; El Redactor General, Cádiz,
nº 26, 10 julio 1811) 

Álvarez Acevedo y Salazar, José. Magistrado de
la Audiencia de Charcas, 1817-1819. 

Álvarez de Arce, Mariano, alias el Aragonés

Cheso. Autor de Discurso sobre la organiza-

ción y planta de la Junta Suprema de Estado,

que absorba la soberanía, Madrid, 1808;
Discurso presentado al ministerio en 5 de

abril de 1808 sobre los vicios y nueva planta

de la caja de consolidación, y sobre la mane-

ra con que un particular se apropió median-

te los vales-dinero la prerrogativa de acuñar

por sí y ante sí cuanta moneda se le antojó,
que se vende a 8 reales; se anuncia en Tertulia

Patriótica de Cádiz, nº 59, 11 febrero 1811, y en
Diario Mercantil de Cádiz, 20 abril 1811. Es un
ataque contra Manuel Sixto de Espinosa, al que
se acusa de ser el «concusionario» por excelen-
cia. Siguió con Medidas, o providencias, que

parece deben adoptarse para ennoblecer los

vales reales, propuestas al Congreso Na-

cional, Cádiz, 1811 anunciado a 6 reales como
Medios para acreditar los vales reales, o aca-

so el único que produzca su circulación, en
Diario Mercantil de Cádiz, 24 septiembre
1811. Acaso es suyo también el escrito «A la
nación española», Sevilla, 3 enero 1809, firmada
por el Aragonés, y publicada en Diario Mer-

cantil de Cádiz, nº 42, 11 febrero 1809. (Riaño
de la Iglesia 2004: Diario Mercantil de Cádiz,

cit.; Remón 1984; reseña en El Redactor

General, nº 146, 7 noviembre 1811) 

Álvarez de Arenales, Juan Antonio (Reinosa,
Santander, 13 junio 1770 - Moraya, Bolivia, 4
diciembre 1831). Estudia en Santiago de Com-
postela, ingresa como cadete en el Ejército, sirve
en el regimiento de Burgos, y es enviado al Fijo
de Buenos Aires. Destaca por sus conocimien-
tos de matemáticas. El virrey del Perú Arredondo

(probablemente Manuel, que no fue virrey, pero
ejerció el cargo interinamente) lo envió a la pro-
vincia de Cochabamba, como juez de Arque, y
luego de Cinti y de Yampares. Asciende a tenien-
te coronel. En La Paz, 25 mayo 1809, viendo la
injusticia de las autoridades españolas, abraza
la causa de la independencia, y es nombrado
comandante general de Armas. Goyeneche lo tie-
ne seis meses con grillos en un calabozo en La
Paz y otros nueve meses en el fuerte Felipe del
Callao. Se fuga, y va a Chuquisaca, Salta y
Tucumán, en donde entra en relación con
Belgrano. Participa en la victoria de Salta, 20
febrero 1813. Belgrano le nombra gobernador
intendente de Cochabamba. Después de algunas
derrotas, se abre paso hasta Santa Cruz de la
Sierra. En la batalla de la Florida recibe catorce
heridas de sable. Gobernador de Córdoba, 1819.
Se une a José de San Martín, y con él pasa al
Perú el 20 de agosto de 1820. Derrota a O’Reilly
en Pasco, 6 diciembre 1820. Censura el armisti-
cio entre San Martín y La Serna, y regresa a Lima
en agosto de 1822. Se marcha a Chile y es nom-
brado gobernador de Salta, 1824. Lucha contra
Olañeta, y luego contra el Brasil. Amigo de
Rivadavia, cuando éste dimite, se retira a Bolivia.
García del Real publica una carta de Álvarez de
Arenales a San Martín, Huancayo, 12 julio 1821,
sobre la situación del ejército. (García del Real
1932) 

Álvarez de las Asturias Bohorques y Chacón,

Mauricio Nicolás, II duque de Gor, V conde de

Torrepalma, grande de España (Granada, 9 julio
1792 - Madrid, 8 julio 1851). Hijo del señor de
Gor, Nicolás Mauricio Álvarez de Bohorques
Vélez Ladrón de Guevara, quien el 10 de agosto
de 1803 obtuvo la gracia de convertir su señorío
en ducado, y fue el primer duque de Gor, con la
grandeza de España en su otro título de conde
de Torrepalma; y de su segunda esposa María del
Carmen Chacón y Carrillo de Albornoz, dama de
María Luisa. Heredó el título el 10 de octubre
de 1805. Capitán de la Guardia Noble de Granada,
caballero de la Orden Real de España, 18 marzo
1810 (Gazeta de Madrid del 5 de abril). En su
casa de Granada se instaló el general Sebastiani,
al ocupar la ciudad en enero de 1810 (Gazeta de

Granada, nº 36, 24 abril 1810). Se casó en 1818
con María de la O Guiráldez y Cañas, camarera
mayor de Palacio, VIII vizcondesa de la Valoria,

Álvarez Acevedo y Salazar, José

142



hija única de Jaime Antonio Giráldez de Mendoza
y Torres de la Cerda, VII conde de Lérida, y de su
esposa María Josefa Cañas y Portocarrero, de la ca-
sa de los duques del Parque. Vicedirector de la
Sociedad Económica Granada, 1820. Pintor, aca-
démico de la de San Fernando, 2 diciembre
1821. Residió muchos años en Granada, a cuya
academia protegió. Vicepresidente del Estamen-
to de Próceres, 1834-1836. Diputado por Sa-
lamanca, 1837-1838. En 1839, vicepresidente
de la sección de pintura del Liceo Artístico de
Madrid. Diputado a Cortes por Granada, 1840.
Presidente de la junta creada para organizar el
Museo de la Trinidad, presidente también de la
sección de Pintura de la Academia de San Fer-
nando. (Ríos y Quintero 1925; Santa Cruz 1944;
Ceballos-Escalera 1997; Ossorio y Bernard 1975;
Gazeta de Madrid, cit.; Gazeta de Granada, cit.)

Álvarez Barba, Julián. Capitular del Ayun-
tamiento de Zamora, 1808. Formó parte de la
primera junta de la ciudad, 2 junio 1808. (Gras
1913)

Álvarez Bayón, Joaquín (Sta. María de Lloriana,
Asturias, 12 junio 1783 - ?). Teniente, 1811; capi-
tán, 1815; ayudante del regimiento de Infantería
de Barcelona; Sociedad Patriótrica de Pamplona,
10 junio 1820. Se casó en primeras nupcias, 1818,
con María Alejandra Ximénez del Corral, y en
segundas, 1823, con María del Carmen Miranda
Flórez. El 18 de enero de 1831 fue promovido a
teniente coronel. (Gil Novales 1975b; AGMS)

Álvarez de Bohorques, José Carlos, III marqués

de Ruchena (?, - Utrera, Sevilla, 27 enero 1827).
Murió sin sucesión. (Ríos y Quintero 1925)

Álvarez de la Caballería, Juan. Presbítero, canó-
nigo de la iglesia de Santiago, del Consejo de
S. M., ministro de la Real Junta de Comercio y
Moneda, 1809. Este año Francisco de León
Bendicho le formó causa por «sospechoso de
infidencia». Presidente de la Junta de Almagro.
(AHN, Estado, leg. 30 E, doc. 71; leg. 32, doc. 25
y leg. 45) 

Álvarez Caballero, José (Sevilla). Se licenció en
Filosofía el 21 de junio de 1788, fue catedrático
de Humanidades en la Universidad de Sevilla.
Publicó La loa restituida a su primitivo ser,

Sevilla, 1796 (contra Forner); Carta familiar de

don Myas Sobea a don Rosauro de Safo,
Sevilla, 1796 (contra el mismo); y El tirano de

la Europa, Napoleón I. Acusación al em-

perador de los franceses, Sevilla, 1808. Redactó
la inscripción sepulcral del conde de Flori-
dablanca. Fue archivero de Indias y redactor del
Diario del Gobierno de Sevilla, a partir del 10
de septiembre de 1812. Publicó también Manifies-

to de los hechos en favor de la patria... practi-

caron antes y después de la muerte de D. José

González, muerto violentamente por los fran-

ceses en un suplicio, los individuos, D.

Joaquín María Forcar, etc., Sevilla, 1814; El

pastor fiel a su Dios y a su rey. Conducta del

presbítero D. José Pérez de Reina, cura... de

la villa de Benacazón durante la dominación

francesa, Sevilla, 1815; y Oratio de Mytho-

logiae utilitate et necessitate in liberalibus

doctrinis..., Sevilla, 1825. (Méndez Bejarano
1989; Palau y Dulcet 1948 y 1990) 

Álvarez Caballero, Pedro (Concejo de Tineo,
Asturias, ? - ?). Estudió en Oviedo la carrera
eclesiástica, doctorándose en Teología. Miembro
de la Sociedad Económica de Oviedo. Arcedia-
no de Villaviciosa, dignidad y canónigo de la iglesia
de Oviedo, autor de Elogio fúnebre del Excmo.

Sr. D. Pedro Rodríguez de Campomanes,
Oviedo, 1802. Vocal por Navia de la Junta de
Armamento y Defensa de Asturias, a la que se
incorporó el 23 de agosto de 1810, en sustitución
de Vicente Fernández Reguera. Jefe de una par-
tida guerrillera, nombrado el 7 de junio de 1810
por la misma junta (Gazeta de Aragón, nº 26, 15
agosto 1810). Juez subdelegado de Cruzada,
teniente vicario que fue del ejército de Asturias.
(Suárez 1936; Palau y Dulcet 1990; AHN, Estado,
leg. 41 C; Gazeta de Aragón, cit.; Fugier 1931) 

Álvarez Campana, Francisco Javier. Diputado del
común, Cádiz, 1814. (Mercurio Gaditano, nº 93,
19 agosto 1814) 

Álvarez Campana, José Ignacio. Brigadier, 1805;
h. 1808 comisionado para perseguir contraban-
distas. Mariscal de campo, 1809; teniente de rey
en Cádiz, 1809; en enero de 1813, gobernador
militar de Córdoba, en sustitución de Echevarri;
segundo cabo de Andalucía, 1817-1820; teniente
general, 1820. Fue uno de los responsables de la
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matanza del 10 de marzo de 1820 en Cádiz. Fue
detenido, y al interceptarse en 1821 una carta
suya, fue puesto en estrecha incomunicación
(Diario Gaditano, nº 167, 23 febrero 1821). Fue
el primer firmante de una representación de los
incursos en la causa del 10 de marzo, en la que
dicen que no quieren amnistía, porque ese día no
regía la Constitución en España. Olvida decir que
la Constitución rigió a partir de 1812, pero que él
en mayo de 1814 se movilizó en Córdoba para qui-
tar la lápida, en compañía de un canónigo hermano
del general Venegas, de Fadrique Bernuy, Juan de
Lara y otros danzantes. Se lo recuerda M. D. en El

Tribuno, y lo reproduce el Diario Gaditano, nº
578, 26 abril 1822. A pesar de esto fue nombrado
segundo cabo del Estado Mayor del ejército de
Extremadura. Gran cruz de San Hermenegildo,
1823, y de San Fernando, 15 diciembre 1823.
Capitán general de Granada, miembro de la So-
ciedad Económica de Cádiz, 20 enero 1825. (AHN,
Estado, leg. 14 A y leg. 30 C, doc. 32; El Redactor

General, nº 572, 6 enero 1813; Diario Gaditano,
cit.; AGMS, expte. Downie; Acta 1830b)

Álvarez Campana, José María. Regidor perpetuo
de Almería en marzo 1820. Es uno de los patri-
cios que el 10 de noviembre de 1823 se quejan a
Fernando VII por la baja condición social de los
regidores nombrados en 1823 por el general
Bonnemains. (Guillén Gómez 2000a)

Álvarez Campana, Manuel. Comisario honorario
de Guerra, 29 agosto 1793-1817. Vecino de
Cádiz, capitán de la primera compañía del se-
gundo batallón de Cazadores Voluntarios Dis-
tinguidos, facilita una suma cercana al millón de
reales para el mantenimiento de las tropas y
marinería de la Isla de León. Desde Sevilla el 7
de junio de 1809 pide que se conmute el grado de
comisario ordinario por el de coronel de ejército.
(AGMS) 

Álvarez Castañón, José. Oficial de la primera
división de la Contaduría General de Registros
y Liquidación de Aragón con los franceses.
(Gazeta Nacional de Zaragoza, nº 34, 21 abril
1811) 

Álvarez Castañón, Rafael. Teniente coronel;
miembro de la Sociedad Patriótica de Oviedo, 28
marzo 1820. Refugiado en Inglaterra, en enero

de 1829 percibía dos libras mensuales del Comi-
té de Ayuda. (SUL, Wellington Papers) 

Álvarez de Castrillón, María. Miembro de la Junta
Patriótica de Señoras, Madrid, 4 noviembre
1822. (Gil Novales 1975b)

Álvarez de Castro, Juan (Mohedas, Toledo, 27
enero 1724 - Hoyos, Cáceres, 29 agosto 1809).
Obispo de Coria, consagrado el 9 de mayo de
1790, autor de una pastoral, 30 junio 1808; y otra
A los párrocos, eclesiásticos y demás fieles, 20
septiembre 1808; publicadas conjuntamente en
Pastorales del Ilmo. Sr... sobre los asuntos del

día, Madrid, imp. de la Hija de Ibarra, 1808.
Enfermo y casi ciego, huyendo de los franceses,
fue asesinado, en su lecho, de dos tiros, y ente-
rrado en secreto. (Guía del Estado Eclesiástico

Seglar y Regular de España, 1805; Diario

Mercantil de Cádiz, 1 octubre 1809; Gazeta de

Valencia, nº 36, 6 octubre 1809; cat. 48
Hesperia, 1997) 

Álvarez de Castro, Mariano (El Burgo de Osma,
1749 - Figueras, Gerona, 22 enero 1810). Ingresó
en 1768 en Guardias Reales Españolas, y fue a
estudiar a la Academia de Barcelona, de la que
salió en 1775. Segundo teniente de Fusileros,
1783; pasó con el mismo empleo a Granaderos,
1786; ascendió a teniente coronel de Infantería,
1789; a primer teniente de Fusileros, 1789, y en
1791, de Granaderos. Hizo la guerra contra la
República Francesa en el Rosellón, desde abril
de 1793, año en el que fue ascendido a coro-
nel de Infantería. En la batalla de Banyuls dels
Aspres recibió una contusión en la cara. Capitán
supernumerario, 1794; brigadier, 1795. Se halló
en el bloqueo de Gibraltar, septiembre 1799 has-
ta el final, y en la expedición de Portugal desde
el 20 de mayo de 1801 hasta la paz. Mandaba el
castillo de Montjuich en Barcelona cuando el 29 de
febrero de 1808 las tropas francesas se presenta-
ron a ocupar la fortaleza; quiso resistir, pero obe-
deció las órdenes del capitán general. Logró
evadirse de Barcelona, fue nombrado general de
la vanguardia del ejército de Cataluña en el
Ampurdán y gobernador de Gerona. El 14 de octu-
bre llega a esta ciudad, habiendo desembarcado la
víspera en San Feliu de Guixols (Gazeta de

Madrid, nº 140, 1 noviembre 1808). Su oficio a la
Junta de Gerona, Mediñá, 17 noviembre 1808, en
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Gazeta de Valencia, nº 55, 29 noviembre 1808.
Mariscal de campo, abril 1809. Su parte, Gerona, 13
abril 1809, sobre la situación en Báscara, en Gazeta

de Valencia, nº 100, 28 abril 1809. Inmortalizó
su nombre en la defensa de la ciudad, en el ter-
cer sitio sufrido por la misma entre el 2 de mayo
y el 11 de diciembre de 1809. Su parte sobre la
acción «tan sangrienta como gloriosa» del 19 de
septiembre de 1809, en la que fue rechazado el
asalto de los enemigos, se publica en Gazeta Ex-

traordinaria de Valencia, 1 octubre 1809. Por
los méritos contraídos se le promovió a teniente
general, 2 octubre 1809. A consecuencia de la
epidemia que asolaba Gerona, desde el día 9 de
diciembre, Álvarez se hallaba enfermo, de ma-
nera que fue hecho prisionero. El 23 se lo lleva-
ron los franceses consigo, lo retuvieron en
Perpiñán y Narbona, y lo devolvieron a España,
encerrándolo en el castillo de San Fernando de
Figueras el 9 de enero de 1810, donde murió, des-
pués de resignar el mando, pero sin firmar el acta
de capitulación de la ciudad. Se dijo que había
sido envenenado, y así se hizo constar en la lápi-
da conmemorativa que se colocó en el castillo en
1815, lápida destruida por los franceses en 1823,
y mandada reponer en 1824. (Carrasco y Sayz
1901; Páez 1966; Haro 1820; Gazeta Ex-

traordinaria de Valencia, cit.; Gazeta de

Madrid, cit.; Gazeta de Valencia, cit.) 

Álvarez Celleruelo, Pedro (La Carrera, Siero,
Asturias 1782 - h. 1865). Estudió Leyes en
Oviedo, obteniendo sus grados entre 1801 y
1805. En 1806 fue nombrado profesor de
Regencia de Leyes en la misma universidad. En
1808 formó parte de la Junta revolucionaria de
Asturias, y se le comisionó pasar a León para
promover también en este reino el alzamiento.
En julio de 1808 entró en el Ejército con el gra-
do de capitán, en el regimiento de Granaderos de
Fernando VII; en agosto de 1809 alcanzaba el
grado de coronel. En febrero y septiembre de
1810 cayó prisionero de los franceses, consi-
guiendo huir en ambas ocasiones, en la primera
incluso herido. De 1811 a 1813 sirvió en An-
dalucía, retirándose entonces del Ejército. De
nuevo en Oviedo en 1816 fue nombrado profesor
de Vísperas de Leyes, recibiéndose al mismo
tiempo de abogado, y desempeñando el cargo de
regidor perpetuo de Siero y su concejo. Vocal
de la Junta General del Principado, entre 1818 y

1820, por el distrito de Avilés. Vocal también de
la junta revolucionaria creada en Oviedo en
febrero de 1820, y coronel del batallón de
Literarios. Magistrado interino de la Audiencia
de Asturias, entre 1821 y 1822, pasó a Valencia
en 1823. Perseguido en 1823 por la Audiencia de
Oviedo, fue condenado a muerte, pero no se
cumplió la sentencia. Ministro de la Audiencia de
Oviedo en 1841 y presidente de la Academia
Científica y Literaria —Ateneo— de la ciudad en
1854. (Suárez 1936)

Álvarez de Cienfuegos, Nicasio (Madrid, 1764 -
Orthez, Francia, 30 junio 1809). De origen astu-
riano y de clase hidalga, estudió Leyes en Oñate
y en Salamanca, donde se hizo amigo de Me-
léndez Valdés. Se conserva de él un manuscrito
en la Biblioteca Nacional de Madrid titulado
Diversiones, 1784, en el que se titula profesor
de Leyes en Salamanca (son poesías). Presenta
una solicitud para reimprimir las obras de
Fernando de Herrera, 1785. En 1796 dirige una
carta a Godoy, en la que se ofrece a traducir de
nuevo el Telémaco de Fenelón (ms. en AHN).
Oficial honorario de la Secretaría de Estado, es
decir, sin sueldo, 15 diciembre 1797; en firme
para la octava plaza de la misma, 3 diciembre
1802; oficial séptimo, 1804; oficial cuarto, 9 abril
1808, con un sueldo de 35.000 reales al año. Fue
redactor del El Mercurio y de la Gazeta de

Madrid. Publicó Poesías, Madrid, 1798. Ingresó
en la Academia Española el 20 de octubre de
1799, con un discurso publicado en las Memorias

de la Academia, I, 1870. Publicó también Elogio

del Sr. D. José Almarza, tesorero de la

Sociedad Patriótica de Madrid, Madrid, 1799;
y Elogio del Excmo. Sr. marqués de Santa

Cruz, director de la Real Academia Española,
Madrid, 1802. Autor de los manuscritos Sinóni-

mos castellanos, 1799; y Observaciones sobre los

sinónimos, 1809. También Pensamientos sobre

el verbo. Pensamientos sobre las partes de la

oración, disertación presentada en la Academia
Española; e Informe sobre una trompetilla para

uso de sordomudos, presentado en la sociedad
económica, Madrid, 23 noviembre 1802. El 2 de
mayo de 1808 pasó las pruebas de nobleza para su
ingreso en la Orden de Carlos III. El mismo día
autorizó la publicación en la Gazeta de Madrid

de un artículo, escrito por Clemencín, en el que
se anunciaba simplemente la exaltación de
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Fernando VII al trono. Murat montó en cólera, lo
sacó de la cama porque estaba enfermo (tuber-
culosis pulmonar en opinión de Pedro Laín
Entralgo), y le exigió una rectificación, a lo que
Cienfuegos se negó, dimitiendo el 4 de mayo.
Murat quería fusilarlo, pero toda la Secretaría de
Estado se solidarizó con Cienfuegos, por lo que
tuvo que contemporizar. No se admitió la dimi-
sión de Cienfuegos, sino que se le dieron dos
meses de licencia por enfermedad. El 4 de julio
de 1808 pidió una prórroga. Con la nueva entra-
da de los franceses en Madrid en diciembre de
1808 la mayor parte de los oficiales de la
Secretaría emigró, pero no Cienfuegos, impedido
por su enfermedad. Se negó a prestar el jura-
mento de fidelidad a José I. Fue detenido en la
redada de los días 24 y 25 de mayo de 1809
(Gazeta de Valencia, nº 7, 30 junio 1809) y lle-
vado a Francia. Murió a los tres días de su llega-
da. Una sentida necrología se publica en Gazeta

de Valencia, nº 39, 17 octubre 1809, escrita por
J. M. de F., seguramente José Mor de Fuentes,
quien indica que la exaltación de Fernando VII
que aparece en la Gazeta de Madrid se refiere a
la que había tenido lugar en León. A esta opinión
se inclina también José Luis Cano, aunque no
cita a Mor de Fuentes. Ignacio García Malo elogia
su constancia heroica «en resistirse a reconocer
al gobierno intruso» (Reflexiones..., 1810). Se
publica Obras poéticas, Madrid, 1816, 2 vols.: I,
Poesías, Las hermanas generosas, Idomeneo.
II: Zoraida, La condesa de Castilla, Pitaco.
También Poesías, Valencia, 1816; París, Madrid,
1821; Barcelona, 1822, ed. vuelta a publicar en
1827, con alguna variante, y el añadido de En

elogio del general Bonaparte, con motivo de

haber respetado la patria de Virgilio, Madrid,
1830 (en las Poesías selectas castellanas, ed. de
Quintana); París, 1838, y Madrid, 1969, edición
de José Luis Cano; Idomeneo, Valencia, 1815 y
1824, otra ed. s. a.; La Zoraida, Valencia, 1815;
La condesa de Castilla, Valencia, 1817, y otra
ed. s. a.; Pítaco, tragedia en tres actos, Valencia,
1822, obra de la que se conservan tres manuscritos
con el título de El filósofo de Lesbos. Pítaco,
Las hermanas generosas, s. l., s. a., Valencia,
s. a.; Teatro, Barcelona, 1836; Mi paseo solita-

rio de primavera, publicado por Adolfo Bonilla
San Martín en Parnaso Español de los siglos

XVIII y XIX, Madrid, 1917. Se cita también el
poema «La escuela del sepulcro», que dedicó a la

marquesa de Fuerte Híjar. (Cejador 1972;
Aguilar Piñal 1981; Palau y Dulcet 1948 y 1990;
Cano 1966; Gazeta de Valencia, cit.; Gazeta de

Madrid, cit.)

Álvarez Conde, Juan. Orador de la Reunión
Patriótica de Sevilla, 2 septiembre 1821. (Gil
Novales 1975b)

Álvarez Contreras, Antonio. Consejero de Es-
tado, 1808-1820, confirmado en mayo de 1814.
Pertenecía también a la Real Junta Apostólica.
Tomó parte en el Consejo Reunido de Madrid, 11
agosto 1808, en el que se anularon las renuncias
a la Corona de España, los decretos dados por
Napoleón y José y la Constitución de Bayona y
los tratados celebrados en Francia por Carlos IV
y Fernando VII, y los infantes Carlos y Antonio,
por la violencia con que todo se había realizado.
(AHN, Estado, leg. 28 A, doc. 1)

Álvarez de la Cruz, Ignacio (? - ?, 1812).
Administrador general de Rentas de Canarias,
cuya vacante por fallecimiento se anuncia.
(Diario Mercantil de Cádiz, 4 febrero 1812) 

Álvarez Cubero, José (Priego, Córdoba, 23 abril
1768 - Madrid, 26 noviembre 1827). Hijo del can-
tero Domingo Álvarez y de Antonia Cubero, ya
a los 14 años manejaba el cincel y a los 20 pasó a
Granada para instruirse en su academia de dibu-
jo. Volvió después a Priego, pero pudo pasar a
Madrid, gracias a que le pagó el viaje el obispo
D. Antonio Caballero y Góngora. El 23 de abril de
1794 aparece ya inscrito en las clases de la
Academia de San Fernando, ganando un premio
de escultura en 1799. El 21 de julio del mismo
año se le pensionó para ir a París, pasando a
Roma hacia 1805. En París probablemente y en
1804 se casó con Isabel Bouquel y Wanrregeem,
natural de Dunquerque. En Roma, lo mismo que
los demás pensionados, se negó a reconocer al
Intruso, por lo que fue encarcelado en el casti-
llo de Sant’Angelo; aunque fue liberado poco
después por influjos de Canova, dejó de cobrar
su pensión. En 1815 solicitó ser nombrado
escultor de cámara, lográndolo, en una segun-
da petición, el 1 de septiembre. Regresó a
España en 1819, ascendiendo el 4 de junio de
1823 a la categoría de primer escultor de cá-
mara. Para entonces ya había vuelto a Roma,
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pero regresó definitivamente a España en 1825 o
1826, recibiendo nuevos honores de la Academia
de San Fernando. Fue escultor muy reputado,
que dejó tres hijos: José, también escultor;
Aníbal, arquitecto, y Carlota. (Eugenio de Ochoa
en Semanario Pintoresco Español, 26 marzo
1837; Ossorio y Bernard 1975; Pardo Canalis
1985; Páez 1966)

Álvarez Elizondo, Santiago. Afrancesado, nom-
brado profesor de primeras letras en el Colegio
de San Antonio, creado el 17 de octubre de 1809.
Se le cita como Santiago Álvarez (Gazeta de

Valencia, nº 57, 19 diciembre 1809). Proba-
blemente es el presbítero, maestro de latinidad
en La Bañeza que, en 1770, compuso ante los
Reales Estudios de San Isidro una égloga a la
muerte de Garcilaso, en la que se notaron
muchos defectos de latinidad y prosodia. Figura
con los dos apellidos como profesor de primeras
letras en un informe sobre Ángel Saavedra que
emite el 14 de abril de 1803. (Simón Díaz 1959) 

Álvarez Eulate, Fermín. Canónigo doctoral de Soria,
elector por el partido de la misma, 1812; miembro
de la Diputación Provincial de Soria, 22 diciembre
1812; canónigo penitenciario de Santiago, diputado
por Navarra a las Cortes de 1822-1823. (Gaceta

Extraordinaria de la Provincia de Soria, 28
diciembre 1812; Diputados 1822; Ocios de Es-

pañoles Emigrados, III, nº 12, marzo 1825, p. 219) 

Álvarez Eulate, Tomás. Es el anterior.

Álvarez de Faria, Juan (Badajoz, ? - ?). Hijo de
José Álvarez de Faria, decano en 1807 del Con-
sejo de Estado, hermano de la mujer de Pedro
Cevallos y sobrino de Juan Manuel Álvarez, que
fue ministro de la Guerra, y que era, a su vez,
hermano de Antonia Justa, la madre de Godoy.
Brigadier, 1802; mariscal de campo, 1807; herido
en la batalla de Cabezón, 12 junio 1808. El capi-
tán general de Extremadura elogia su valor y
patriotismo, para que no le perjudique su paren-
tesco con Godoy (Diario de Badajoz, nº 40, 26
julio 1808; Solar Taboada 1944). Conjuntamente
con su esposa, condesa de Fuentenueva de
Arenzana, entrega como donativo un crédito co-
brable contra la ciudad de Segovia de 400.000
reales para comprarle monturas al ejército de
Castilla la Vieja (Gazeta de Madrid, nº 141, 4

noviembre 1808). Caballero de la Orden Real de
España, 11 marzo 1811 (Gazeta de Madrid del
19). (Ceballos-Escalera 1997)

Álvarez de Faria, María del Carmen. Ingresó el 7
de enero de 1816 en la Orden de Damas No-
bles de María Luisa.

Álvarez García, Manuel. Oficial de la Secretaría
de Hacienda, 1814-1822. Pasó en este año a ser
intendente de Alicante. (Rivas 1945, p. 53)

Álvarez Guerra, Andrés (Zafra, 28 abril 1775 - ?).
Hijo de Francisco Javier Álvarez Martínez y de
Ana Guerra Caballero, hacendados y naturales
de Zafra. La Guerra de la Independencia le hizo
militar, siendo nombrado en 1808 coronel del
regimiento de Cazadores de Zafra. Una inspec-
ción realizada en 1809 sobre éste le separó del
mando el 23 de junio de 1810, le declaró suspen-
so con residencia en Badajoz y se le privó del uso
de la graduación de coronel, que a juicio de Blake
no estaba justificado. Publica «Observaciones
militares», Diario de Badajoz, nos 188, 190 y 191,
de 7, 8 y 9 julio 1810, una aplicación de la lógica a
la instrucción del soldado. Se retiró a vivir a Al-
mendral (Badajoz), y publicó su defensa en Ape-

lación al público, Isla de León, 1811. Siguió
Ensayo de un reglamento militar interino o de

campaña, Sevilla, s. a., pero fechado en Badajoz,
10 mayo 1812. Un artículo firmado G., en favor
de Juan Álvarez Guerra, con soneto incluido, en
El Redactor General, nº 901, 2 diciembre 1813,
es identificado como suyo en El Redactor

General, nº 905, 6 diciembre 1813. Publicó des-
pués Indicaciones político-militares, del estado

de la nación española, Madrid, 1814. En dos car-
tas dirigidas al embajador ruso, Tattischev, Badajoz,
24 abril 1818, y Madrid, 13 junio 1819, afirma
haber descubierto hacia 1811 un procedimiento
sencillo para hacer la felicidad de España y aun de
toda Europa, pero no quiso comunicárselo a Napo-
león, ni menos a los ingleses. No revela el secreto,
y no parece que Tattischev le hiciese demasiado
caso. Publicó después tres cuadernos titulados
Crédito nacional, o sea Hacienda Pública diri-

gida por el sistema de crédito, Badajoz, 1820-
1821, con los que pensaba impulsar la agricultura
nacional, el crédito y, en un colosal arbitrismo, toda
la organización económico-social de la nación. So-
licitó incluso la reunión de Cortes extraordinarias
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en 1822 para discutir sus proyectos. En 1827,
1828 y 1831 publicó su Invento Ceres, arbitrio
famoso que va a convertir España en un vergel,
por el que obtuvo privilegio el 18 de julio de
1827. Una real cédula de Fernando VII le conce-
de la propiedad exclusiva sobre el arado inventa-
do por él, llamado Ceres. Figura como vecino de
Almendral. No consta la fecha, pero alguien ha
escrito a pluma Badajoz, 1828 (cédula anunciada
por la librería Los Terceros, cat. 10, 2000). Fuera
de esto no se le hizo caso, por lo que el 1 de agos-
to de 1833 solicita licencia absoluta y permiso
para expatriarse. El 5 de septiembre del mismo
año dirige desde Bayona un escrito en el que
enumera sus escritos, Ceres español, Colonia de
Marte, Banco de Minerva, asientos supernume-
rarios para los funcionarios reales, unión de la
riqueza agraria de Madrid con el capital de sus
edificios... (Un manuscrito del AGMS se titula
Colonia de Marte, invento Ceres y Banco de Mi-

nerva: acaso es un resumen de escritos anteriores.)
Escribió también un artículo en el Semanario

de Agricultura y Artes, 1833. El 18 de septiem-
bre de 1834 el duque de Frías le escribe a
Martínez de la Rosa que Andrés Álvarez Guerra
se encuentra en el hospicio de Bicêtre, en París,
en estado de completa enajenación mental. Unos
días después su hermano Juan solicita que se le
abone el sueldo de coronel (oficio de Antonio
Remón Zarco del Valle al secretario del despacho
de Estado, Madrid, 21 octubre 1834). Todavía el
21 de mayo de 1840 Juan Álvarez Guerra solicita pa-
ra su hermano, que sigue en París, el relief (sic)
y abono de sueldos. (Rújula López 1998; Antón
Ramírez 1865; AGMS; El Redactor General, cit.;
Gil Novales 1975a; Biblioteca Saltykov-Schedrin,
San Petersburgo, Fondo Tattischev)

Álvarez Guerra, José (Zafra, 27 marzo 1778 - ?).
Hermano del anterior y del siguiente y bisabuelo
de Antonio Machado. Capitán del Estado Mayor,
autor de Indicaciones político-militares del

estado de la nación española: dirigidas a la

oficialidad de los exércitos nacionales y de-

dicadas al…. Congreso de Cortes, Madrid,
imprenta Miguel de Burgos, 1814. Se casó con
Cipriana Durán Yáñez, hermana de Agustín
Durán. Retirado después de la Guerra de la Inde-
pendencia, con residencia en Badajoz en 1820,
en cuya fecha fue nombrado jefe político de
Salamanca, dando a la estampa A los habitantes

de la ciudad y provincia de Salamanca,

Salamanca, 12 agosto 1820, El Conservador, nº
171, 13 septiembre 1820. Jefe político de
Palencia en 1821, pasó en el mismo año a
Cáceres. Miembro de la Tertulia Patriótica de
Palencia, julio-agosto de 1821. Promotor del
Semanario Patriótico de la Provincia de

Palencia, 1821. Concibe la idea de fundar un
semanario y una tertulia patriótica en todas las
provincias de España. La idea la comunica con el
prospecto A las diputaciones provinciales y

jefes políticos de la península dirige el jefe

político de la provincia de Palencia el

siguiente prospecto... sobre el establecimiento

de un periódico semanario en todas las pro-

vincias de España, Palencia, 1 marzo 1821;
Valladolid, Roldán, 1821. Publica también los
bandos «El jefe político de la provincia de
Palencia a los alcaldes y ayuntamientos de las
cabezas de partido, y demás de la misma», El

Espectador, 17 mayo 1821; «Comunicado del
jefe político de la provincia de Palencia», El

Espectador, 18 mayo 1821; «El jefe político de la
provincia de Palencia en Castilla la Vieja, a todos
los españoles y extranjeros», El Espectador, 1 y
2 septiembre 1821; y El jefe superior político a

los alcaldes, ayuntamientos y habitantes de

esta provincia, con ocasión de la partida

de facciosos levantada por el teniente coronel

retirado D. Feliciano Cuesta, Cáceres, 29 mayo
1822. Desde marzo de 1824 reside en Francia. El
27 de julio de 1826 comunica el cónsul de
España en Burdeos que ha embarcado, con toda
la familia, rumbo a Cádiz. Filósofo moralista,
inquieto por la marcha de la humanidad, publicó
en 1836 Unidad simbólica y destino del hom-

bre en la Tierra, o Filosofía de la razón por

un amigo del hombre, obra dedicada a la infan-
cia de Isabel II, reina de España, 2 tomos, Madrid,
1836, con sucesivas reelaboraciones y comple-
mentos, muestra de un pensamiento que si por
una parte le aproxima al krausismo, por otra
hace de él un utópico muy cercano al socialismo.
Cf. mismo título, Madrid, 1837, Suplemento a la

unidad simbólica y destino del hombre en

la Tierra o Filosofía de la razón, Sevilla, 1837. A
partir de julio de 1838 fue publicando una serie de
hojas sueltas bajo el título común de La cátedra

de la verdad, insertadas luego en el Centinela

de Andalucía, a partir del nº 308, 7 julio 1838.
El hombre o la unidad simbólica en acción
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físico-moral, Centinela de Andalucía, 1838;
Complemento de el hombre o la unidad sim-

bólica en acción físico-moral, Centinela de

Andalucía, 1838; «La verdad en su natural sen-
cillez», Gazeta de Madrid, 27 agosto 1840;
«Organización social errónea y su rectificación
por filosofía de la razón», Madrid, 26 diciembre
1840; «Deber del hombre por filosofía de la
razón», Madrid, 8 febrero 1841; «Unidad moral»,
Madrid, 29 marzo 1841; «Fruto de mis investiga-
ciones», Madrid, 26 abril 1841; «La verdad.
Frenología, inteligencia, unidad moral», Madrid, 3
octubre 1841; «Descubrimiento de la verdad o de
la unidad simbólica», Madrid, 4 diciembre 1841;
«Método para aprender la verdad o la unidad
simbólica», Madrid, 2 enero 1842; «El universo y
el hombre, o la educación moral, por la filosofía
de la razón», Madrid, 13 marzo 1842; La verdad.

Compendio de la unidad simbólica y destino

del hombre en la Tierra: o Filosofía de la

razón, Sevilla: 1842; «L’athéisme», L’Inter-

national, Madrid, 9 noviembre 1843 (en fran-
cés), reúne sus colaboraciones del Centinela de

Andalucía en Cátedra de la Verdad, 1844. El

Universo y el hombre o la unidad simbólica,
Madrid, 1845 (texto en español y francés). En
1856 parece que sufrió una grave enfermedad.
Todavía publica Unidad simbólica y destino

del hombre en la Tierra. Complemento del

tomo 3º de la obra en que se suprimieron los

opúsculos 13 y 14 que corresponden a las pá-

ginas 150 y siguientes del mismo tomo

impreso en 1855, Sevilla, 1857 (el tomo de 1855
no ha sido localizado). Cf. la tesis doctoral de
Fernando Tomás Pérez González El pensamien-

to de José Álvarez Guerra, 1998. (Núñez, D. 1983,
p. 330-331; cat. A. Mateos, marzo 1991; Flores
del Manzano 2002; Pérez González 1998; El Es-

pectador, cit.; Gazeta de Madrid, cit.; Centi-

nela de Andalucía, cit.) 

Álvarez Guerra, Juan (Zafra, 29 mayo 1770 -
Madrid, 13 abril 1845). Hermano de los dos ante-
riores, estudió Derecho, aunque como ellos su
afición se dirigía hacia la agricultura. Ingresó en
la Sociedad Económica Matritense el 3 de noviem-
bre de 1794. Se dio a conocer publicando una
traducción del Diccionario de Agricultura de
François Rozier, en 16 vols., 1797-1803. Y
Taquigrafía o método de escribir inventado

por Samuel Taylor, Madrid, 1800, obra que,

cronológicamente, es la segunda en la materia
publicada en España. Colaborador de Varie-

dades de Ciencias, Literatura y Artes, Madrid,
1803, y después de El Semanario Patriótico, y
redactor del Diario de Badajoz, 1808, en donde
publica el artículo «Rioseco», en el que reconoce
la derrota, que en un primer momento se creyó
victoria, protesta contra la ferocidad de los ven-
cedores, que entraron a degüello en la población
y prendieron fuego a algunas calles (las de los

Cueros, Doctrina y Palmero) y a muchas casas
en las demás. Horror y pestilencia, el espectácu-
lo es terrible. Propone la adopción de dos decre-
tos: lº Muerte a todo francés que pise nuestro

suelo. 2º Todo buen español esté obligado a un

hecho, por donde no espere perdón si cae en

poder de los franceses. Siguiendo la divisa de
Vencer o morir, él da el ejemplo proponiendo
esos decretos (Diario de Badajoz, nº 54 y 55, 9
y 10 agosto 1808). Fue uno de los preselecciona-
dos para juzgar la causa del ex regente Lardiza-
bal (sesión de Cortes del 16 de octubre de 1811).
Parece que asistió en Cádiz a las sesiones del
Café Apolo, ciudad en la que publicó su Modo de

extinguir la deuda pública, 1813, reimp. en
México, María Fernández de Jáuregui, 1814,
libro en el que defendía ideas fundamentalmen-
te desamortizadoras. Secretario de la Junta
Suprema de Censura, 1813. Todo ello ayudó para
que fuese elevado al Ministerio de Gobernación
de la Península, del que se dijo que había dimiti-
do en diciembre de 1813. Publicó Memoria leída

a las Cortes, 1814. No supo prever el decreto del
4 de mayo, y fue conducido por ocho años al Fijo
de Ceuta, presidio en el que tuvo como compa-
ñero a Argüelles, del que se hizo íntimo amigo.
En el decreto del 15 de diciembre de 1815 se esti-
pulaba que una vez cumplidos los ocho años de
Ceuta, no pueda entrar en Madrid y sitios reales
sin expreso permiso del rey (Diario Gaditano,
nº 157, 18 febrero 1821). Autor de Tratado de

las reformas del trillo, publicado en 1820 o
antes por la Sociedad Económica de Valladolid.
Elegido en 1820 diputado por Extremadura, fue
el primero en presentar una proposición en las
Cortes para la prohibición de las sociedades
patrióticas (28 de julio y 4 de septiembre de
1820). Según una lista del AGP, usó el nombre
masónico de Cortés. Fue fundador del Anillo, 30
noviembre 1821. En 1823 es nombrado miem-
bro de la Academia Nacional, en la sección de
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Ciencias Físico-Matemáticas. Se carece de datos
suyos durante la Década Ominosa. En 1834 fue
prócer del reino y director de la Sociedad
Económica Matritense. El 8 de febrero de 1835
dirigió una exposición a la reina, publicada en el
Eco del Comercio, dándole las gracias por haber
suprimido la prueba de limpieza de sangre para
los puestos dependientes del Ministerio del
Interior. Del 7 de junio al 14 de septiembre de
1835 fue ministro de Fomento. Perteneció al
Consejo de Estado, y de 1837 a 1840 fue director
general de Correos. Como señas particulares,
cojeaba ligeramente, y según se dice era amigo
de las chanzas y risitas. Director, de nuevo, de la
Matritense, 1841. Para sus obras, cf. Aguilar
Piñal. (Conviene no confundir a este autor con el
posterior Juan Álvarez Guerra y Peña, aunque
este último solía firmar suprimiendo el último
apellido.) (El Redactor General, nº 928, 29
diciembre 1813; Riaño de la Iglesia 2004; Gil
Novales 1975b y 1975a; Moratilla 1880; Nombela
1976; Gutiérrez, J. F. 1817; Inguanzo 1820, I,
p. 117-118; Aviraneta 1836; AGP, Papeles Re-

servados de Fernando VII, t. 87; Palau y Dulcet
1948; Sutro 1939; García Brocara 1991; Eco del

Comercio, nº 301, 25 febrero 1835; Páez 1966;
Diario de Badajoz, cit.; Diario Gaditano,
cit.)

Álvarez Gutiérrez, Pedro (Sevilla, 1759 - ?).
Pertenecía a una familia acomodada. Se señala
que era tío de Narciso de Heredia y Bejines de
los Ríos, futuro conde de Heredia y Ofalia. Esta
condición explica que consiguiese una plaza en
el Colegio Mayor de San Ildefonso, de Alcalá de
Henares, a la que se incorporó en abril de 1777.
A poco de llegar a Alcalá se ordenó de sacerdo-
te. Era un gran coleccionista de libros, que se
hacía traer de Francia, Italia e Inglaterra, lo que
indica holgura económica, pero a la vez estamos
ante un ilustrado muy consecuente. Inmedia-
tamente fue nombrado bibliotecario segundo del
Colegio, y en 1779, bibliotecario mayor. También
era muy aficionado a los viajes, por lo menos
dentro de la península. Una muestra de su traba-
jo se ha conservado en el manuscrito titulado
Variantes que se hallan en el ms. de las poe-

sías de fray Luis de León existente en la li-

brería del Colegio Mayor de San Ildefonso

de Alcalá de Henares, cotejado con la ed. de Va-

lencia de 1761, y copia de las poesías inéditas

que contiene dicho ms., terminado en 1783.

El 6 de febrero de 1784 el Consejo de Castilla
convocó unas oposiciones para la cátedra de
Lógica, de los Reales Estudios de San Isidro, a las
que se presentó. Al cerrarse el plazo el 4 de julio
de 1784, entre 27 opositores fueron propuestos
tres: Álvarez Gutiérrez en primer lugar, Mariano
García Zamora en segundo y Manuel González
Traveso y Castro en tercer. Hubo revuelo, y el
Consejo ordenó revisar los expedientes. A conse-
cuencia, se le acusa a Álvarez de haber tratado
materias escabrosas y de basarse con frecuencia
en autores modernos, como Heinecio, Jacquier,
Locke y otros. Aun así el 6 de mayo de 1785 se
repitió la propuesta de nombramiento, con el
mismo orden que la primera. El rey decidió cam-
biar el tribunal, y así el 27 de septiembre de 1785
se nombró a González Traveso. En compensación
Álvarez Gutiérrez fue nombrado el 31 de marzo
de 1786 maestrescuela de la Colegial de Baza, de
la que tomó posesión el 31 de mayo. Allí hizo gran
amistad con el lectoral, y luego abad, Antonio
José Navarro, con el que colaboró en sus afanes
ilustrados, en la Sociedad Económica, que tenía
una inclinación marcadamente regalista, y en
otros sitios. Álvarez fue director de la Sociedad
en 1789, 1790 y 1791. Posteriormente lo fue
Antonio José Navarro, hasta su muerte el 12 de
mayo de 1797. En casa de Navarro, que era a la
vez una biblioteca y un gabinete de antigüedades
y de las producciones naturales del país, cultivó
Álvarez Gutiérrez la entomología, siendo autor de
unos cinco mil artículos sobre la especialidad,
muy elogiado en 1804 por Rojas Clemente, y por
Humboldt al año siguiente (lo había conocido en
1799). La muerte de Navarro dispersó a los ilus-
trados bastetanos. Álvarez adquirió una parte de
la biblioteca de Navarro y se retiró a una finca
que había comprado a orillas del Jabalcón, en
donde hizo experimentos agraristas y prosiguió
los estudios entomológicos. Destacó también
como arqueólogo: algunos de sus hallazgos pasa-
ron al Museo Arqueológico Nacional. Hacia 1805
sufrió una dolencia mental. La Guerra de la Inde-
pendencia le saca del aislamiento. Patriota activo,
la Junta Central le llama a Sevilla, 1809, para for-
mar parte de una junta encargada de la reforma
del clero y de las cuestiones de disciplina ecle-
siástica. El trabajo es intenso, pero dura poco.
En 1810 entran los franceses en Andalucía, y
Álvarez se retira a Baza. Pero el 22 de febrero de
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1810 los invasores toman la ciudad y le obligan a
formar parte de una comisión, a la vez civil y
eclesiástica, encargada de felicitar al rey en su
onomástica, el 19 de marzo. Esta violencia no le
convierte en afrancesado, tanto más porque los
soldados napoleónicos asaltan su casa y destru-
yen, entre otras cosas, el Diccionario razonado,

filosófico y analítico de la lengua castellana,
obra que tenía ya casi terminada en 1807, después
de varios años de trabajo. Por entonces, 1811,
escribe un Catálogo de mis libros, que es en rea-
lidad un estudio pormenorizado de cada uno de
ellos (el manuscrito existía hasta hace poco, pero
Guillén Gómez no pudo consultarlo). Los france-
ses abandonaron Baza en septiembre de 1812.
Tras el golpe de Estado del 4 de mayo de 1814,
Álvarez Gutiérrez, desencantado, se retira a su
finca, dedicado a la agricultura y a reconstruir su
Diccionario. Otorga testamento el 4 de febrero
de 1818 ante el notario Pedro Antonio de la
Iglesia. Se halla en tal situación de pobreza que en
1819 se ve obligado a vender su finca. La revolu-
ción de 1820 le da nueva vida. Desde el 25 de abril
de 1820 enseña la Constitución. Inmediatamente
entra en la cuestión de la capital de la nueva pro-
vincia, que se desgaja de Granada en la parte
oriental del antiguo reino, Almería o Baza. Al folle-
to Observaciones sobre esta cuestión, anónimo,
pero escrito seguramente por Torre Marín, res-
ponde Álvarez Gutiérrez, también sin firma, con
Razones en apoyo del dictamen de la junta de

división del territorio español sobre hacer

capital de provincia a Baza, Baza, Manuel Álva-
rez, 1821. Elegido en noviembre de 1821 diputado
por Granada a las Cortes de 1822-1823, con una
mayoría de 87 votos sobre 173 electores, y en
segundo lugar Miguel Sánchez Gris, con 80 votos;
pero éste no se conforma, y se arma una verdade-
ra trifulca, que duró más de un mes. El 20 de
febrero de 1822 explicó ya en las Cortes lo ocurri-
do en Baza. Uno de los jueces de hecho que el 27
de abril de 1822 absolvieron a José Moreno
Guerra de la denuncia que contra él había pre-
sentado el cónsul de Gibraltar Juan González de
Rivas, por un artículo de aquél del 27 de septiem-
bre de 1821, aunque el documento había salido
con la fecha del 29 (Diario Gaditano, nº 605,
22 mayo 1822). Autor del informe de la Comisión
de Cortes acerca de la memoria de la Secreta-
ría de Gobernación de la Península, contra el que
Ramón Feliú replicó. Álvarez Gutiérrez dice con

fecha de Madrid, 1 junio 1822, en El Espectador,
nº 418, 6 junio 1822, que contestará; lo que hace
con Respuesta a un impreso, que bajo el nom-

bre de D. Ramón Feliú, ex secretario de la

Gobernación de la Península, ha circulado con

El Universal, contra el informe que dio la Comi-

sión de Cortes sobre la memoria del ministerio

de dicho ramo, Madrid, 1822. Después del 7 de
julio de 1822 se ocupa de cuestiones agrarias, pero
insiste como diputado en la dotación del clero,
para convertirlo en aliado, y no en enemigo del sis-
tema constitucional. Se le define como liberal, pró-
ximo a las doctrinas de Adam Smith. Ante la
invasión francesa de 1823, Álvarez se va a su tie-
rra, ya que las Cortes reanudan sus sesiones en
Sevilla el 25 de abril. Votó como diputado la inca-
pacidad del rey, 11 junio 1823, y escapó a Cádiz in
extremis. No pudo hacerlo inmediatamente por-
que los franceses cortaban el paso, pero pudo
hacerlo el 13 de julio, gracias al patrón de barco
Juan Jiménez y al boticario de Triana Manuel
Navarro, que lo acogió en su casa. Lo verdadera-
mente espantoso fue que en el motín de Sevilla del
día de San Antonio, 13 junio 1823, perdió por
segunda vez el manuscrito de su Diccionario

razonado, que había logrado reconstruir. ¡Y luego
se quiere que haya cultura en España! Parece que
en 1825 se le sitúa en Aix-en-Provence, Provenza.
Ocios de Españoles Emigrados informa a sus lec-
tores, en el número 18, septiembre 1825, que Álva-
rez tiene escrita una copiosísima colección de
refranes que no llegó a publicar. El absolutismo le
condenó a garrote, 1826, en ausencia; para ello se
le aplicó una de las excepciones del decreto de
amnistía de 1824. Años después, muerto ya
Fernando VII, por el decreto de amnistía de 23 de
octubre de 1833 se le permite volver a España,
pero no se tienen datos más allá de los consigna-
dos. (Diputados 1822; Ocios de Españoles Emi-

grados, III, nº 12, marzo 1825, p. 218; IV, nº 18,
septiembre 1825, p. 216; y VI, nº 30, septiembre
1826, p. 247; El Espectador, cit.; Diario

Gaditano, cit.; Guillén Gómez 1997, 2003 y
2004)

Álvarez Lachica, Antonio (?, h. 1774 - ?). Vecino
de Madrid, apoderado del capitán de Guardias
Españolas Manuel de Villanueva, casado con
Bernarda González, testigo de cargo contra los
diputados de las Cortes de Cádiz. (Lista Interina
Informantes 1820)
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Álvarez Maldonado, Joaquín. Socio del Ateneo,
14 de mayo de 1820. (Gil Novales 1975b)

Álvarez Manilla, Tomás. Suscriptor del Diario

Gaditano, 1821, según la lista publicada con el
nº 168, 1 marzo 1821.

Álvarez del Manzano, Fernando. Bachiller en
ambos Derechos, después de terminar en 1808 la
carrera de Leyes y Cánones. Vocal por Quirós de
la Junta Superior de Asturias, a la que se incor-
poró el 27 de abril de 1810. El 15 de abril anterior
había sido nombrado subsecretario de la misma.
Como representante de Asturias visitó Badajoz,
junto con Miguel Zumalacárregui, para conferen-
ciar con la Junta de Extremadura y con el marqués
de la Romana (Diario de Badajoz, nº 154, 3 junio
1810). Firma como secretario interino los oficios
de la Junta de Asturias a la de Murcia, Figueras, 17
y 18 junio 1811, comunicando la liberación de
Oviedo y otros puntos. (Fugier 1931; Gazeta de la

Junta Superior del Reino de Valencia, nº 69, 6
agosto 1811; Diario de Badajoz, cit.) 

Álvarez de Mendieta, Jaime. Secretario de la
Real Casa de Misericordia de Barcelona, agosto
1808. Oidor de la Audiencia de Barcelona, 1808,
fue patriota bajo la ocupación francesa (Gazeta

de Valencia, nº 99, 25 abril 1809). Miembro de la
comisión de policía, encargado de las prisiones
de los diputados de las Cortes de Cádiz, 1814. A
pesar de su convencimiento de la inocencia de los
presos, no dudó en firmar el 6 de julio de 1814
una consulta de los jueces de Policía contra ellos.
Consejero de Hacienda, 1815-1820; de la Junta
de Loterías, 1817-1819; magistrado del Tribu-
nal Supremo de Justicia, 1821. (Diario de

Barcelona, nº 240, 27 agosto 1808; Lista Interina
Informantes 1820; Ramírez Aledón 1996b) 

Álvarez Mendizábal, Juan de Dios (Cádiz, 25
febrero 1790 - Madrid, 3 noviembre 1853). Hijo
de Rafael Álvarez Montañés, comerciante, y de
Margarita Méndez, recibió una educación también
comercial, en la que no faltaba el aprendizaje de
idiomas modernos. La Guerra de la Indepen-
dencia le proporcionó la ocasión de entrar en
el Ejército, sirviendo en el llamado del Centro.
Dos veces capturado, logró escapar. El 21 de
febrero de 1812 se casó con Teresa Alfaro, y por
entonces decidió cambiar su segundo apellido,

Méndez, por Méndizábal, cambio según se ha
supuesto dictado por la necesidad de ocultar el
origen judío de los Méndez. Mendizábal entró en
contacto con Vicente Bertrán de Lis, del que
aceptó un empleo, hasta convertirse en socio.
Comisario honorario de Guerra, 1817. A partir de
1819 se encarga de los suministros al ejército en
Andalucía, lo que, además de permitirle hacer
negocio, le pone en contacto con los revolucio-
narios de la región, convirtiéndose pronto en uno
de ellos. Adelantó dinero para la conspiración,
que se hizo pagar, y se unió a la pequeña tropa
de Riego desde el 27 de enero hasta el 4 de mar-
zo de 1820. Como comisario honorario de Guerra
firma la representación del 27 de febrero de
1821, y se dedica al comercio con negocio pro-
pio, importación de carey de Birmingham para
fabricar peines. La marcha de las Cortes a Sevilla
y Cádiz en 1823 vieron de nuevo a Mendizábal,
socio de Bertrán de Lis, organizar el traslado,
avituallar lo que quedaba de ejército y proceder
al aprovisionamiento de Cádiz, ciudad sitiada. El
30 de septiembre Mendizábal escapó a Gibraltar.
Condenado a muerte por el absolutismo, como
tantos otros, se trasladó a Londres, donde al
principio sufrió prisión por deudas, aunque pronto
logró salir a flote dedicado a la importación de vinos
españoles y a tejer una gran red de amigos, fami-
liares y socios. En Londres, 12 junio 1824, firma
como testigo en el testamento de María Teresa del
Riego. Los negocios le llevaron también a Francia,
con dos viajes por lo menos a París entre 1828 y
1830. Intervino en la financiación de la llamada
expedición de Vera, en 1830, de acuerdo con
Ardouin y otros banqueros. Ya en este momento
usa el seudónimo de Neto, o se le llama así.
Intervino después en la financiación y organiza-
ción de la guerra civil portuguesa, en el bando libe-
ral, por supuesto. En el mismo sentido sus
negocios le llevaron a la organización de una fuer-
za militar para actuar en Bélgica. En 1834 el con-
de de Toreno invitó a Mendizábal a regresar a
España, siendo nombrado ministro de Hacienda el
15 de junio de 1835, alcanzando la presidencia, en
lugar de Toreno, el 25 de septiembre. Es importan-
te señalar su tratamiento de la revolución en cur-
so, la revolución de las juntas; convocatoria de las
Cortes, pero también negociación semisecreta con
la Junta de Andújar, la de Barcelona, Istúriz, Alcalá
Galiano, Argüelles y el conde de las Navas. En esta
negociación vuelve a aparecer el seudónimo de
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Neto. El partido «mendizabalista» no es el parti-
do popular o de la revolución, sino el de los nego-
ciantes y banqueros, a pesar de la fama que le
dieron los decretos desamortizadores, 19 de
febrero y 8 de marzo de 1836. Se conservan sus
cartas a Carlos Espinosa de los Monteros y
Ayerdi, de 23 septiembre, 3, 10, 12, 15 y 24 octu-
bre 1835, y las de Espinosa, de 6 y 12 octubre
1835, que están siendo estudiadas por José
María Espinosa de los Monteros. La reina gober-
nadora le depuso el 15 de mayo de 1836; pero
volvió a ser ministro de Hacienda, con Calatrava,
después de la revolución de 1836. Publicó
Consulta de la comisión de Hacienda en

Londres, sobre habilitación de títulos para

convertir los mandatos de inscripciones

expedidos por la dirección del gran libro en

1823, y resolución de S. M., comunicada en

R. O. de 22 de febrero de 1836, Madrid, 1837.
(Sobre sus limitadas ideas hacendísticas, cf.
Fontana, La revolución liberal, Madrid, 1977.)
Ya en 1835 Mendizábal había sido elegido procu-
rador por Gerona, y en 1836 por Barcelona,
Granada, Madrid, Málaga, Pontevedra y Cádiz
—eligió Cádiz—; de nuevo en 1837-1838 y en
1838-1839 fue diputado por Madrid. En 1839,
elegido por Madrid, Albacete y Murcia, optó por
esta última. En una carta manuscrita, Madrid, 13
mayo 1839, 7 hojas (ofrece el cat. Sanz, noviem-
bre 2005), comenta su situación económico-
financiera y política. Fue diputado por Madrid en
1840 y en 1841, elegido por Albacete, Ávila,
Cádiz, Murcia, Toledo y Madrid, optó por la capi-
tal. Por cierto que en el tema de la Regencia fue
trinitario. Igualmente representó a Madrid en la
primera legislatura de 1843. En este año volvió a
ser ministro de Hacienda, pero la contrarrevolu-
ción le hizo huir a Francia, y no regresó hasta
1846. Todavía fue diputado de 1846 a 1850 por
Madrid (Lavapiés). (Janke 1974; Moratilla 1880;
Fontana 1977; Gil Novales 1983, 1986a, 1975b y
1976; Vega 2006; Álvarez y Alfaro 1854, folleto
generoso del hijo de Mendizábal en Álvarez y
Alfaro 1854)

Álvarez de Mendizábal e Iraeta, Gabriel de

(Vergara, 1764 - ?, 1833). Caballero de la Orden
de Calatrava. Sargento mayor y segundo co-
mandante en el batallón de Voluntarios de
Guipúzcoa, formado en 1793, para la guerra con-
tra la República Francesa. Se distinguió a las

órdenes de Ricardos. Siendo coronel del regi-
miento de Voluntarios de Navarra, entró en
Bilbao el 23 de septiembre de 1804 al frente de
un contingente para contribuir a poner fin al
motín conocido como la Zamacolada. Durante la
Guerra de la Independencia participó en van-
guardia en la batalla de Zornoza, 1 noviembre
1808, que perdieron las tropas españolas.
Mariscal de campo, publica un parte sobre la
toma de Villafranca del Bierzo, s. a. (suplemento
a la Gazeta de Valencia, 28 abril 1809).
Teniente general, 1809. Segundo general del
Ejército de la Izquierda, su participación en el
sitio de Badajoz no fue bien apreciada, porque
desatendió los consejos de Wellington, y por el
elevado número de bajas y de prisioneros que
ocasionó a los españoles. El 23 de septiembre de
1810 dirigió una «Proclama a la guarnición y
vecinos de Badajoz», publicada en el Diario

Mercantil de Cádiz, 22 octubre 1810, en la que
para tranquilizarlos ensalza a su general en jefe.
Una orden del día del Ejército de la Izquierda,
que incluye una proclama a los Soldados que

componéis la caballería de este ejército,
Berlanga, 18 diciembre 1810, en Tertulia

Patriótica de Cádiz, nº 46, 13 enero 1811. Su
Manifiesto sobre la pérdida de Olivenza,
Badajoz, 24 enero 1811, se publica en Diario

Mercantil de Cádiz, 13 febrero 1811, y en
Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, nº 27, 12 marzo 1811. Desde Badajoz,
7 febrero 1811, envía un parte al ministro de la
Guerra sobre la lucha, con tropas cansadas y llu-
via, en torno a Campomayor, que califica de muy
brillante, a pesar de que reconoce 500 heridos,
entre ellos 40 oficiales, y a pesar de que los ene-
migos no cesan en su bombardeo (Gazeta de la

Junta-Congreso del Reino de Valencia, nº 31,
26 marzo 1811). Su oficio de Badajoz, 12 febrero
1811, sobre la lucha en la región, en Gazeta de la

Junta-Congreso del Reino de Valencia, nº 29, 19
marzo 1811. Organizó en las montañas de
Santander el Séptimo Ejército de Operaciones,
encargándose de su mando, que comprendía las
provincias de La Rioja, Burgos, Navarra, San-
tander, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, intentando to-
mar Bilbao en 1812. Llegó a Potes (Cantabria) el
11 de octubre de 1811, e inmediatamente dirigió
a los habitantes una patriótica proclama, para rea-
nimar su espíritu belicoso. Le acompaña Mariano
Renovales (Gazeta de la Junta Superior del
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Reino de Valencia, nº 123, 6 diciembre 1811).
Un parte suyo dirigido al presidente y vocales de
la Junta de Burgos y Segovia, Palacios de la
Sierra (Burgos), 8 diciembre 1811, se publica en
El Redactor General, nº 327, 6 mayo 1812
(tomado de la Gaceta de La Mancha). En esta
época sus representantes en Cádiz eran Fran-
cisco Bustamante y Guerra, Juan Manuel de
San Román, Francisco Escudero e Isasi y
Francisco Durango y Ortúzar, apoderados para
recoger donativos. Desalojados los franceses,
entraron las tropas de Renovales el 11 de agosto.
A los pocos días entró también Mendizábal en la
villa, lanzando una proclama (16 agosto 1812) en
la que, dirigiéndose a los habitantes de las
provincias vascas, les conminaba a jurar la
Constitución de Cádiz. Recuperada la villa por
los franceses antes de terminar el mes, tuvieron
que desalojarla los ejércitos españoles, para tor-
nar al poco, al verse obligados de nuevo los
franceses a retirarse. Volvió Mendizábal a sus
intentos de establecer sólidamente en Vizcaya la
Constitución (proclama dada en Bilbao el 1 de oc-
tubre de 1812), en nombre de la Regencia de
España. Celebradas las juntas generales en la bil-
baína iglesia de San Nicolás de Bari, presididas
por Mendizábal, aclamaron los diputados genera-
les a éste y a Castaños, pero pusieron algunas
reservas a la Constitución (para evitar lo que
pudiera suponer de merma del régimen foral). El
16 de diciembre se nombró a Mendizábal jefe
político del señorío de Vizcaya. Conocido el
triunfo de la batalla de Vitoria, dio Mendizábal en
Durango un parte (23 junio 1813) mandando
publicar la buena noticia. En esta fase final de la
Guerra de la Independencia hizo algunas acusa-
ciones a ciertos cabezas del Ayuntamiento de
Bilbao de «mirar con ceño los triunfos de la
nación», bien fuera debido al cansancio por los
grandes gastos y destrozos que la guerra genera-
ba o a sus escasas simpatías por la Constitución.
Gran cruz de San Fernando en 1815 y de San
Hermenegildo en 1819. Ministro del Consejo
Supremo de la Guerra, 1817-1819, encargado de
la redacción de las hojas de servicio de generales
y brigadieres. Ya en el Trienio, en junio de 1820,
pidió Mendizábal y la Junta Militar Provisional
de Guipúzcoa ayuda económica de nuevo para
afrontar sus gastos militares (el Ayuntamiento y
el Consulado bilbaínos contribuyeron con 50.000
reales). Capitán general de Guipúzcoa en 1821 y

comandante general de Navarra en 1822.
Información facilitada por Javier Fernández
Sebastián. (Tertulia Patriótica de Cádiz, cit.;
Diario Mercantil de Cádiz, cit; El Redactor

General, cit, y nº 335 y 338, 14 y 17 mayo 1812;
Peña Guerrero 2000) 

Álvarez Miranda, Fernando. Profesor de Derecho
en la Universidad de Oviedo, secretario de la
misión asturiana enviada a Londres en mayo de
1808, autor del reglamento del secretariado de la
Junta Superior de Asturias, aprobado por ésta el
25 de abril de 1810. Lo había concebido a lo
grande, un poco por encima de las posibilidades.
Secretario del Gobierno Político de Santander en
1822 y del de León en 1823. (Fugier 1931)

Álvarez Olmedo, Miguel (? - Madrid, 21 enero
1809). Apresado el 18 de enero, juzgado por la
Comisión Militar Francesa, no se sabe por qué
delito, y ahorcado. (Morales Sánchez 1870)

Álvarez Ordoño, José. Sargento mayor de Lérida,
teniente coronel, 1817-1823, del séptimo distrito
en 1823.

Álvarez Ordoño, Mariano. Contador honorario de
ejército, 1807-1827.

Álvarez Osorio, Antonio. Presente en la tertulia
de La Fontana de Oro, 3 junio 1821.

Álvarez de Palma, Blas Joaquín (Jerez de la
Frontera, 29 enero 1753 - ?, 29 noviembre 1837).
Obispo de Albarracín (Teruel), 20 julio 1801, y
de Teruel, 25 julio 1802 (hizo su entrada el 20 de
diciembre). Presidente de la Junta de Teruel, fir-
mante de su Manifiesto, 22 julio 1808 (escrito
por Antillón). Nombrado elector por el partido
de Teruel, 25 octubre 1813. Arzobispo de
Granada, 19 diciembre 1814. Según Van Halen,
le poseía la ansiedad de ofrecer víctimas a la
camarilla. Autor de Pastoral... a que con toda

la nación se apresten a la lucha contra

Bonaparte aparecido en Francia por haber-

se fugado de la isla del Elva [sic], 15 mayo
1815; Exhortación pastoral a la observacia

del Evangelio, Granada: 1816. Director de la
Sociedad Económica granadina, 1819-1823.
Publicó una pastoral A mis muy amados en

Cristo, párrocos, sacerdotes, eclesiásticos

Álvarez Miranda, Fernando
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seculares y regulares de esta diocesis, salud,

paz y gracia en nuestro Sr. Jesucristo,
Granada, 9 mayo 1821, en la que recomendaba
mansedumbre, espíritu de lenidad y obediencia a
las autoridades. Pero también Nos... con sumo

dolor de nuestro corazón hemos visto impre-

sos cinco libros, Madrid, 1821. Y Edicto... se

manda guardar y cumplir la bula de León XII

en que se prohíbe y condena de nuevo toda

secta o sociedad clandestina, Granada, 1827;
Instrucción pastoral sobre la nueva extensión

del jubileo del año santo, Granada, 1827; Carta

pastoral sobre la obligación que todos tienen

de saber la doctrina cristiana, Granada, 1828.
(Hierarchia Catholica 1968; Jaime Lorén 1995,
Van Halen 1827, I, 126; Gazeta Extraordinaria

de Zaragoza, 26 octubre 1813; Palau y Dulcet
1990; Redactor General de España, nº 71, 10 ene-
ro 1814)

Álvarez Pato y Castrillón, Agustín. Vocal por
Illano en la Junta Superior de Asturias, consti-
tuida en Luarca el 4 de marzo de 1810. Asistió a
muy pocas sesiones. (Fugier 1930)

Álvarez de Pazos, Jacinto. Elector parroquial de
Cádiz, por el barrio de Santa Cruz, y de partido,
por Cádiz, 1813. (El Redactor General, nº 795 y
807, 18 y 30 agosto 1813; Diario Mercantil de

Cádiz, nº 316, 7 septiembre 1813) 

Álvarez Perea, Francisco. Capitán de fragata,
1809-1823.

Álvarez Pereda, Andrés. Cf. Álvarez Perera,
Andrés.

Álvarez Perera, Andrés (o Álvarez Pereda).
Tesorero honorario de ejército en 1817-1830.
Casado con Josefa Muñiz Lorenzana; José
Vicente Álvarez Perera fue hijo suyo.

Álvarez Perera, José Vicente (Oviedo, 1798 -
Valladolid, 8 enero 1854). Hijo de Andrés Álvarez
Perera y de Josefa Muñiz Lorenzana, estudió en
Oviedo, licenciándose en Jurisprudencia el 14 de
junio de 1820. El mismo año se matriculó de aboga-
do. Poeta satírico ya desde su época de estudiante
y político reaccionario sobre todo en 1822 y 1823
—intento subversivo de Pola de Lena— Tuvo que
huir y ocultarse, hasta el triunfo del absolutismo.

En enero de 1825 Fernando VII le nombró asesor
de la Comisión Militar de Castilla la Vieja, en fe-
brero, relator de la Sala de Hijosdalgo en la
Chancillería de Valladolid, y en abril, siempre de
1825, fiscal de la Audiencia de Guerra en la
Capitanía General. Auditor interino en 1829,
destituido en 1832 y desterrado a Sevilla y
Burgos. Volvió a Valladolid, pero en 1836 se le
encarceló como sospechoso de ser informador
carlista. Al tomar los carlistas la ciudad, le nom-
braron su segundo alcalde, y al abandonarla en
septiembre de 1837, Álvarez Perera se fue con
ellos, incorporándose a la división de Zariátegui.
Don Carlos le nombró auditor de Guerra. En sep-
tiembre de 1838 se incorporó como capitán al
batallón de Segovia, y en marzo del 1839 pasó de
jefe del Estado Mayor a la columna del general
Valmaseda, encontrándose en todos sus comba-
tes y ganando la cruz de San Fernando, pero
también habiendo sufrido la amputación de una
pierna, a consecuencia de una herida. No quiso
aceptar el Convenio de Vergara, y pasó a Francia,
residiendo en Clermont-Ferrand hasta 1847,
donde ocupó los puestos de interventor y de
director del hospicio provincial, sucesivamente, y
de presidente de honor de la Sociedad Musical
Santa Cecilia, cultivó también el periodismo y el
teatro, aunque no llegó a estrenar ninguna obra.
Murió como consecuencia de la herida de la pier-
na, nunca bien curada. Publicó Calendario del

año 1823 para la ciudad de Oviedo, Oviedo,
1823 (sátira); Palabras de un cristiano, Cler-
mont-Ferrand, 1839, traducida al francés por M.
Auf-La Sombière; en colaboración con Domingo
Hevia y Prieto: Ciencia de la vida, o Recreacio-

nes morales en verso por un católico español,
s. l., s. a.; reimpreso según Suárez en el Sema-

nario Religioso, Segovia, 1853. (Suárez 1936)

Álvarez y Pérez de Guzmán, Pedro Pablo

(Burgos, 29 abril 1788 - Madrid, h. 1860). Hijo de
Antonio Celestino Álvarez y de Rita Alonso Pérez
de Guzmán, personas acomodadas, quienes le
enviaron a estudiar gramática a Toledo, filosofía
a Alcalá, donde también se graduó de maestro en
Artes, y los dos primeros cursos de Leyes a
Valladolid y Oñate. También en Alcalá cursó
Ciencias Exactas, 1804, y estudió inglés y fran-
cés. Contra la voluntad de sus padres sentó pla-
za de soldado distinguido en el regimiento de
Caballería de la Reina, 16 abril 1807, que tenía su
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sede en Valladolid. Cuando entró el ejército fran-
cés, sirvió de intérprete entre los generales
Bessières y Dupont con Horcasitas. Se le previno
que procurase averiguar los designios de los
franceses, lo que le llevó a sustraer gran parte de
la correspondencia, y en definitiva a tener que
ocultarse, saliendo el 26 de abril de 1808 hacia
Burgos, y de allí a las montañas de Pas, a las que
llegó el 2 de mayo. Se adhirió en Santander al alza-
miento nacional, fue hecho sargento primero, con
antigüedad de 15 de junio de 1808, y comandante
de una partida de 34 jinetes. Después de las
derrotas de Cabezón de la Sal y Reinosa, pudo
escapar, atravesando La Rioja y Calatayud, y lle-
gar a Zaragoza, donde ingresó en Húsares de
Palafox, y combatió en los dos sitios y en la bata-
lla de Tudela. Alférez de Caballería, 1 enero
1809. Prisionero dejado en la ciudad por enfer-
mo, pudo fugarse y presentarse en Asturias, donde
combatió, así como en Santander y Navarra, en
la columna de Juan Díaz Porlier, distinguiéndose
en Briviesca, 3 agosto 1809, y en Oviedo, 21 sep-
tiembre 1809. Capitán, 1 enero 1810. Con la di-
visión Longa concurrió a la toma de Castro
Urdiales, quedando de gobernador de la plaza
hasta que, después de dos sitios, la abandonó
con toda la guarnición, al amparo de la escuadra
inglesa, 12 mayo 1813. Participó en la batalla de
Vitoria, graduándose de teniente coronel, 1 enero
1812. El 21 de febrero de 1812 se casó con María
Francisca Martínez, matrimonio que fue revali-
dado en 1838. En 1814 publicó Espíritu militar

o principios teóricos y prácticos del arte de la

guerra, aplicados al Estado Mayor General y

divisionario de los ejércitos, que dedicó a
Carlos María Isidro de Borbón. En septiembre de
1814 comenzó un largo proceso, pues los habi-
tantes de Castro Urdiales le acusaban de mala
conducta en su pasada gestión de gobernador,
Álvarez contestó con un Manifiesto, hasta que el
11 de mayo de 1821 un consejo de guerra de ofi-
ciales generales le declaró libre de todo cargo.
Fue autor de los cuadernos periódicos Discursos

sobre la necesidad y utilidad de la Cons-

titución, Valladolid, junio 1820, en cuyos núme-
ros 6 al 13 inserta un Proyecto de Constitución
Militar. Fue nombrado comandante de Poza, 15
agosto 1821, y en septiembre ascendió a tenien-
te coronel. En 1822 persiguió a las partidas de
Merino y Villalobos, lo que le originó un nuevo
proceso, por orden del que se titula su amigo,

Carlos O’Donnell, Vitoria, 25 abril 1823, proceso
no de opinión, sino que se le acusa de haber oca-
sionado grandes daños a los pueblos en los últi-
mos meses del Gobierno Constitucional, habiendo
cobrado contribuciones y multas. Especialmente
se le acusa de haber saqueado el monasterio de
Oña, en el que robó su hermosa biblioteca, diez
libras y media de plata, y un arca del mismo
metal con las reliquias de san Íñigo. Gracias al
propio O’Donnell y al general francés de la
columna invasora, se le trasladó a Salamanca y
Valladolid, hasta ser indultado el 27 de enero de
1827, quedando en situación de licencia indefini-
da. El 14 de marzo de 1828 se declaró no ser la
voluntad real que quedase privado de empleo y
sueldo. Residió en Valladolid y Medina de Pomar,
en donde el 15 de octubre de 1832 obtuvo la
licencia ilimitada. Sobre la cuestión presentó
una exposición, Madrid, 2 septiembre 1833. Con
la guerra carlista volvió al servicio activo, gra-
duándose de coronel, 18 abril 1835, jefe de la
plana mayor de la primera división del Ejército
de Operaciones del Norte, 22 enero 1836. El 28 de
agosto de 1836 se le ordenó pasar a la corte, a
las órdenes de la Inspección General de
Caballería, hasta junio de 1843. Coronel efecti-
vo, 19 mayo 1839, y brigadier, 13 junio 1847.
Escribió un libro titulado Última guerra del

Perú, hasta la retirada del ejército al mando

del virrey Laserna y del general D. Gerónimo

Valdés, que quedó inédita. Comendador de
Carlos III, 12 enero 1849, año en el que se encar-
gó de instruir la causa de los carlistas de Burgos,
Soria, Santander y Logroño, hasta la amnistía. Gran
cruz de San Hermenegildo, 1853, con antigüedad
de 30 de noviembre de 1825. Sus últimos años
los pasó en Burgos. (La Sala Valdés 1908; AGMS,
en donde hay una biografía impresa, sin firma) 

Álvarez Pestaña, José. Magistrado de la Audien-
cia de Galicia en 1821-1823. Fue procurador por
Orense de 1834 a 1836, y diputado de las Cons-
tituyentes de 1836-1837, senador electivo siem-
pre por Orense el 20 de noviembre de 1837; de
nuevo fue elegido diputado en 1844, y senador
vitalicio a partir de 1845. (Moratilla 1880)

Álvarez Posadilla, Juan. Suchet le nombró el 21
de marzo de 1812 magistrado de la Audiencia de
Valencia. (Gazeta de Valencia, nº 17, 31 marzo
1812)

Álvarez Pestaña, José
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Álvarez de Quindós y Baena, Juan Antonio

(Madrid, 1754 - Granada, 1812). Hijo de José
Antonio Álvarez Pascual de Ribera, natural de
Madrid, pero oriundo de las montañas de León, y
de Antonia Baena Herranz, natural de Alcoben-
das; hermano menor de José Antonio Álvarez y
Baena y de Tomás Antonio Álvarez y Baena,
ambos autores de libros muy celebrados. Ca-
racterística de esta familia es que en su nombre
de pila todos se llaman Antonio, se ignora por
qué. Juan Antonio es el primero que introduce
en su apellido el término Quindós, lo que signifi-
ca que quiere resaltar la relación familiar con las
montañas de León. Un tío, Luis Fernández
Montesinos, tesorero del Real Sitio de Aranjuez,
consigue en 1771 que ingrese en la Contaduría
del mismo, para lo cual tiene que avecindarse en
él. En marzo de 1778, al inaugurarse el Hospital de
San Carlos, es nombrado secretario de su junta
rectora, y escribe su reglamento. Está a las órde-
nes de Félix Antonio Tocados, veedor y contador
del sitio, quien fallece en 1784, el mismo año en
que nuestro personaje se casa con Antonia Toca-
dos, hija del veedor. El 1 de abril de 1786 Miguel
Trejo, futuro conde de Casa Trejo, jura el cargo
de gobernador de Aranjuez. Descrito como muy
ambicioso y autoritario, Trejo tiene roces cada
vez mayores con los empleados del real sitio,
uno de ellos, en 1794, con Juan Antonio Álvarez,
al que Trejo suspende de su empleo, junto con
tres más. De nada sirve la carta que Juan
Antonio dirige a Godoy, Aranjuez, 7 agosto 1794,
ni la gestión que personalmente hace la esposa
ante el favorito en San Ildefonso el 12 de agosto.
Godoy no contesta, pero en 1795 destituye a
Trejo e introduce unas nuevas ordenanzas para el
gobierno de Aranjuez. La desgracia de 1794 lleva
a Juan Antonio a empezar la redacción de un
libro, que sentará las bases de la historiografía
sobre el real sitio: Descripción histórica del

Real Bosque y Casa de Aranjuez, Madrid, 1804.
Parece que no tomó parte en el Motín de
Aranjuez, pero acaso sí uno de sus hijos, Vicente.
La situación económica de Aranjuez no era muy
boyante, por lo que en 1807 Juan Antonio fue des-
tinado como oficial segundo a la Contaduría de
Correos de Granada, con escasa remuneración.
Juan Antonio pide continuar en Aranjuez, pero sin
éxito. En diciembre de 1808 entran los franceses en
Aranjuez, Juan Antonio huye a Granada, y su hijo
Vicente sienta plaza voluntario de soldado.

Cuando también los franceses entraron en
Granada, Juan Antonio se negó a reconocer a
José I, y fue despedido. Primero murió la esposa
y después él. (Ortiz Córdoba 2004) 

Álvarez Salcedo, Manuel. Capitular del Ayun-
tamiento de Zamora, 1808. Formó parte de la
primera junta de la ciudad, 2 junio 1808. (Gras
1913)

Álvarez de Sotomayor, Ángel. Comandante de la
división volante de Olot, que fracasó el 23 de
febrero de 1810 cuando quiso atacar a los france-
ses en Besalú. Pudo retirarse con orden, pero
aquí, comenta el Diario de Barcelona, nº 72, 13
marzo 1810, el orden equivale a una tremenda
derrota. Su propia narración de lo sucedido, San
Juan de las Fonts, 23 febrero 1819, en Gazeta de

Valencia, nº 82, 20 marzo 1810. Teniente coro-
nel del regimiento de Infantería América, 28 de
línea, 1822-1823.

Álvarez de Sotomayor, Antonio. Capitán de fra-
gata en 1794, y de navío en 1809, durante el
Trienio perteneció al Estado Mayor de la
Armada.

Álvarez de Sotomayor, Fernando. Miembro de la
Sociedad Patriótica de San Fernando, 22 abril
1820. Capitán y masón durante el Trienio, com-
batió a los realistas en Álava en 1821, por lo que
en 1823, al ser preso en Cabra, fue acusado del
asesinato de realistas, en la venta de Gomilaz,
contra la partida de Trifón Ortiz de Pinedo, y en
el monte de Nazar, contra la del presbítero Isidro
de Salazar. Casado con María Doménech, quien
el 28 de septiembre de 1828 solicita desde Ma-
drid el indulto. Poco después, disfrazado de frai-
le, se escapó de la cárcel de la Chancillería de
Granada, pudiendo llegar a Gibraltar. Su fuga fue
causa de la animadversión que Ramón Pedrosa,
alcalde del crimen, tenía por Mariana Pineda, a
la que creía cómplice. Intendente de Sevilla,
h. 1844-1846. (Gil Novales 1975b; Hezeta 1846)

Álvarez de Sotomayor, Francisco. Capitán de fra-
gata en 1815. Miembro del Estado Mayor de la
Armada durante el Trienio.

Álvarez de Sotomayor, Juan María. Cf. Álvarez
de Sotomayor y Rubio, Juan María.
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Álvarez de Sotomayor, Martín. Juez de primera
instancia de Fregenal de la Sierra (Badajoz) en
1822. 

Álvarez de Sotomayor, fray Pedro. Dominico, del
hábito de Calatrava, cura párroco de Manzanares
(Ciudad Real), que recibió a Sebastiani con una
imagen del Cristo arrodillado, con lo que consi-
guió que el general perdonase a la ciudad. Se
cuenta incluso que Sebastiani se quitó el fajín, y
se lo ciñó al Cristo. Acusado de pertenecer en
1810 a la logia masónica de Almagro, según el
auto de la Inquisición de 1815. (Arenas Cruz
2003)

Álvarez de Sotomayor y Flores, Martín Antonio,

I conde de Colomera, grande de España (?, h.
1724 - Madrid, 9 septiembre 1819). Teniente
general, 1779; gran cruz de Carlos III, 1783.
Mandó el ejército en el bloqueo de Gibraltar,
1779 o 1782. Obtuvo el título de conde el 20 de
marzo de 1797 y la grandeza de segunda clase el
8 de julio de 1804. Consejero de Estado con José
I, juró el 23 de julio de 1808 (Gazeta de Madrid,
nº 96, 24 julio 1808). De nuevo consejero de
Estado, 1817-1819. Capitán y director de la com-
pañía de Guardias Alabarderos, 1819. Murió sol-
tero. (Santa Cruz 1944; Capmany 1986) 

Álvarez de Sotomayor Medina, Gaspar (Lucena,
h. 1755 o 1756 - Madrid, 30 diciembre 1818).
Capitán por beneficio, agregado al regimiento
Costa de Granada, 9 agosto 1767. Teniente coro-
nel agregado en los regimientos de México, 12
mayo 1780, y de Dragones del Rey, 1 enero 1783,
con sueldo de capitán. Estudió en la Academia
de Matemáticas de Barcelona, obteniendo sobre-
saliente en las materias técnicas, y bueno en
dibujo. Destinado a la Academia de Ávila, pasó a
continuación al bloqueo de Gibraltar, como ede-
cán de Martín Álvarez de Sotomayor, que manda-
ba el ejército. Estuvo de guarnición en Mallorca.
En 1788 decidió correr cortes, a sus expensas,
pero hallándose en Londres recibió la orden de
marchar a México. Mientras tanto presentó al
inspector general de Dragones, príncipe de
Monforte, un papel sobre Táctica de Caballería,

servicio a pie y policía de Dragones, inspirado
en lo que se estaba haciendo en Francia. Llegó a
México en 1790, en donde el virrey le encargó
formar el padrón de nueve provincias, excluidos

los indios, levantar sus planos y hacer observa-
ciones de historia natural y política. Se graduó de
coronel, 16 abril 1792, y fue teniente coronel
vivo, 3 marzo 1794. Regresó a España en 1795,
siendo agregado al regimiento de Almansa, 11
julio, y nombrado coronel del de Numancia el 27 de
septiembre de 1795. Se halló en la guerra contra la
República Francesa: a las órdenes del coman-
dante interino Andrés de Torres, se vio obligado
a rendir el fuerte de San Fernando de Figueras,
28 noviembre 1794, por lo que se le impuso una
pena de suspensión de empleo y sueldo por dos
años, que sin embargo por real orden de 4 de
enero de 1799 se declaró no afectar para nada a
su limpia carrera. El 3 de julio de 1803 obtuvo
licencia para casarse con María de las Virtudes
Melgarejo. Comenzó la Guerra de la Indepen-
dencia en Valencia, ascendiendo a brigadier el 23
de julio de 1808. Se halló en las acciones de Cuarte
y Alcira, en esa provincia, y Ejea (Zaragoza). El
14 de noviembre, con las tropas de O’Neill, mar-
chó a arrojar a los enemigos de Caparroso
(Navarra), combatiendo después en Olite, y en
Tudela el 23 de noviembre. En Calatayud fue hecho
prisionero, pero se fugó y pudo llegar a Zaragoza,
hallándose en el segundo sitio. Ascendió a maris-
cal de campo el 9 de marzo de 1809. Hecho pri-
sionero a la rendición de la ciudad, fue llevado a
Nancy, donde intentó la fuga, siendo atrapado de
nuevo en Colmar. Llevado a las cárceles públicas,
no tuvo más auxilio que una libra de pan moreno
que le pasaba el gobierno. Permaneció en esta
condición hasta la entrada de los aliados, quie-
nes le ofrecieron que se pusiera al mando de los
españoles y portugueses prisioneros, que eran
unos 25 o 30 oficiales y 180 soldados, cabos y
sargentos. No aceptó porque prefirió regresar a
la patria, lo que hizo a través de Holanda e
Inglaterra, y llegó a España en abril de 1814. Se
le ordenó pasar a Madrid para justificar su con-
ducta militar y política en el tiempo que perma-
neció en Francia. Un consejo de gobierno del 4
de julio de 1816 la aprobó totalmente, recibiendo
el mismo año la gran cruz de San Hermenegildo.
(AGMS; Madoz 1845) 

Álvarez de Sotomayor Rubio, Juan María (Lu-
cena, Córdoba, 1757 - ?). Alcalde mayor de
Almagro, 1808. Abogado y propietario, individuo
de la Sociedad Económica de Lucena, ante la que
leyó la Memoria sobre el melazo de los olivos,

Álvarez de Sotomayor, Martín
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Granada, 1818. Sociedad Patriótica de Lucena.
Diputado por Córdoba a las Cortes de 1820-
1821. De la Milicia Nacional Voluntaria de
Infantería, con más de 60 años de edad. Anillero
en noviembre de 1821. Tradujo Los doce libros

de agricultura de Columela, Madrid, 1824.
Acaso es suyo el Discurso pronunciado sobre

las reglas de crítica, Granada, 1839. (AHN,
Estado, leg. 31 G, doc. 140; Antón Ramírez 1865;
Gil Novales 1975b; Palau y Dulcet 1990)

Álvarez de Toledo, Antonio. Vicedirector de la
Sociedad Económica de Toledo, 1817. 

Álvarez de Toledo, Joaquín (? - Zaragoza, ?).
Teniente del regimiento del Turia, muerto en
uno de los sitios de Zaragoza. Su madre se llama-
ba Magdalena Aracil. (AHN, Estado, leg. 44 D) 

Álvarez de Toledo, José (La Habana, 14 mayo
1779 - ?). Hijo del capitán de navío Luis Álvarez
de Toledo y Litch, natural de Sevilla, y de María de
los Dolores Dubois y Marqués del Toro, nacida
en La Habana. El 28 de abril de 1794 entró en la
Guardia Marina de Cádiz, y siguió en adelante
la carrera típica del marino, con frecuentes via-
jes a América y los consiguientes ascensos. En
1801 fue apresado por los ingleses en el Seno
Mexicano, siendo puesto en libertad poco des-
pués, regresando a Nueva España a través de
Nueva Orleans. Nuevo apresamiento en 1807,
también por los ingleses, cuando mandaba la
goleta Cautela. Estuvo un mes prisionero, a bor-
do de la fragata británica Narcia, desembarcan-
do después en El Ferrol el 24 de octubre de
1807. Ayudante de los batallones de Marina en
junio de 1808, estuvo con el general Francisco
Riquelme en la batalla de Espinosa de los
Monteros, en cuya ocasión, para no caer prisio-
nero de los franceses, se embarcó con los in-
gleses hacia Falmouth, regresando después a
Cádiz, donde se encargó de la goleta Tigre. Pasó
después al Campo de Tarragona. Desde 1809 era
teniente de fragata. El 21 de septiembre de 1810
fue nombrado elector para la representación de
Santo Domingo en las Cortes de Cádiz, y en la
primera sesión de éstas, 24 de septiembre, dipu-
tado suplente por la isla antillana. Publicó una
carta en el número 18 de El Patriota en las

Cortes, Cádiz, febrero 1811, contra la candidatu-
ra de Carlota Joaquina a la Regencia, carta que

fue muy comentada. El 24 de julio de 1811, des-
pués de haber sido promovido a teniente de
navío, salió con una misión para la América sep-
tentrional. Consta que el 23 de septiembre de
1811 había llegado ya a Filadelfia, según se dice,
fugado de España. Son sus años más oscuros y
desconocidos. En una carta, Filadelfia, 2 octubre
1811, dirigida al Ayuntamiento de Santo Do-
mingo, critica la incompetencia de algunas
autoridades españolas en la isla. Parece que ya
entonces o a continuación se unió a los insurgen-
tes, según pretendió él mismo. Allí los Caballeros
Racionales tenían una logia, a la que enviaron a
Álvarez de Toledo. En 1811 y 1812 publicó algu-
nos folletos en Filadelfia, que provocaron una
pequeña polémica —en donde, por cierto, se le da
el apelativo de Marte-Filósofo de Delaware. Uno
de ellos es el Manifiesto o satisfacción pun-

donorosa, a todos los buenos españoles

europeos, y a todos los pueblos de la América,
Filadelfia, 1811. Sigue con Manifiesto de su con-

ducta militar y política desde el principio de

la revolución de España hasta 25 de julio

de 1811, al que responde Canga Argüelles en sus
Apuntes para la historia de la Hacienda

Pública de España en el año de 1811, Cádiz,
1813. Fue reproducido en Charleston 1812, con
notas desagradables, y con el título de Obje-

ciones satisfactorias del mundo imparcial al

folleto dado a luz por el Marte-Filósofo de

Delaware don José Álvarez de Toledo (ejem-
plar en la Georgetown University, Washington
D.C.). Otro título es Contestación a la carta del

Indio Patriota con algunas reflexiones sobre

el diálogo, entre el entusiasta liberal y el

Filósofo Rancio, y sobre las notas anónimas

con que ha salido reimpreso el manifiesto de

don José A. de Toledo, Filadelfia, J. Blocquerst,
1812, respuesta a la reimpresión de Charleston y
al Diálogo sobre la independencia de América

entre un entusiasta liberal y un Filósofo Ran-

cio, Filadelfia, 1812, obra de un cubano, el Indio
Liberal. Se le atribuye haber armado y disciplina-
do a 600 indios en Tejas, que dentro de un ejér-
cito de 3.000 hombres habrían perdido la batalla
de Medina poco antes del 18 de agosto de 1813,
según un parte de Joaquín de Arredondo de esa
fecha. En 1816 aparece como agente de los
rebeldes mexicanos, a los que, se dice, se unirá
en Nueva Orleans. Pero, en realidad, en diciem-
bre de 1815 ya había cambiado de bando, y de

159

Álvarez de Toledo, José



acuerdo con Onís se disponía a sabotear la expe-
dición de Javier Mina. Volvió a Madrid en enero
de 1817, presentando varias memorias sobre el
gobierno de la América septentrional, la fortifica-
ción de Luisiana y nuestras relaciones con los
Estados Unidos. Lorencini, abril 1820. En agosto
de 1820 seguía con la pretensión de haber hecho
grandes servicios a España y América, pero
actuando de agente absolutista por comisión al
parecer de Fernando VII, para entrevistarse con
los emperadores de Austria y Rusia y con el rey
de Prusia con la finalidad de restituir la liber-
tad al rey español. El Universal Observador

Español publicó una pequeña biografía suya,
1820. En 1821 pasó a París y a Bayona, ya decla-
radamente realista. En París, 1822, secundó la
política de Villéle. Intenta convencer a la Re-
gencia, y aun hizo un viaje a la Seo de Urgel con
este propósito, de que adopte para España una
carta semejante a la francesa. Escribió una carta
sobre esto fechada a 3 de octubre de 1822. Como
no se le hizo caso, a mediados de diciembre hizo
correr la especie de que Mataflorida era ya ex
presidente de la Regencia, a lo que contestó
Balmaseda el 21 de diciembre de 1822 con el
seudónimo de «un buen español». Posteriormen-
te el 1 de octubre de 1823 se trasladó al Puerto
de Santa María, y acompañó al rey a Madrid. En
febrero de 1824 fue nombrado brigadier de
Infantería, causando baja en la Armada. De 1824
a 1831 ejerció diversos cargos diplomáticos en
Europa, donde continuó con licencia en 1832,
1833 y 1834. Por esta época se presentó en
Nápoles como representante de los intereses de
la duquesa de Fernandina. En 1834 reconoció a
don Carlos, pasando a representarlo ante la cor-
te de Nápoles. En agosto de 1849 reconoció a
Isabel II, siendo restablecido en su empleo y dis-
tinciones, otorgándosele el 20 de junio de 1850
la cruz de San Hermenegildo, y en el propio año la
jubilación, que disfrutó en Francia. Todavía en
los años siguientes se le pidieron diversos infor-
mes de tipo financiero y estadístico, hasta la
Revolución de 1868. Falleció probablemente diez
años después, en 1878. Fue el más longevo de los
diputados de Cádiz. Un extracto de su Diario se
conserva en AHN, Estado, leg. 2579. Partes de
él, relativas a la negociación de los insurgentes
mexicanos en los Estados Unidos, fueron publi-
cadas en México, 1987, por Guadalupe Jiménez
Codinach y María Teresa Franco. (Moya 1912;

Patriota en las Cortes, nº 24, 28 febrero 1811; El

Conciso, nº 25, 20 febrero, y nº 12, 12 diciembre
1811; Diario Crítico General de Sevilla, nº 32, 1
febrero 1814; Guillermin 1976; Jiménez Codinach
1991; Paladion Constitucional, 26 abril 1820 y 8
mayo 1820; suplemento a la Miscelánea de

Comercio, Política y Literatura, 2 mayo 1820;
El Universal Observador Español, nº 214, 10
diciembre 1820, rectificación en el nº 215; Colón
1951; Lara Fernández 1973; García de León 1953;
Arnabat 1999) 

Álvarez de Toledo, Ventura. Brigadier de Caba-
llería en 1800, figura como tal hasta 1823.

Álvarez de Toledo y Gonzaga, Francisco de

Borja, XII marqués de Villafranca y los Vélez, XVI

duque de Medina-Sidonia (? - Madrid, 12 febrero
1821). Heredó el título de su hermano José
María. Casado con María Tomasa Palafox y Por-
tocarrero, de los condes de Montijo. Gentilhom-
bre de cámara de S. M. con ejercicio, caballerizo
mayor de la princesa de Asturias, mariscal de
campo. Éste o el siguiente, miembro de la dele-
gación de Guipúzcoa, que se concentra en
Hernani para cumplimentar al emperador de los
franceses (Gazeta de Madrid, nº 35, 15 abril
1808). Jefe militar y político de Murcia y presi-
dente de su junta, 1808. En septiembre de 1808,
como conde de Niebla y señor de Almonte, avisó
que iba a pasar por este pueblo. El recibimiento
que tuvo fue completamente de Antiguo Régimen;
y sin embargo los cambios estaban próximos; en
1810 Almonte comunicaba al marqués que se abs-
tuviese en adelante de nombrar corregidores.
Encargado del mando político y militar de Usagre
(Badajoz), tras los sucesos ocurridos el 26 y 27
de diciembre de 1808. Comandante de Armas de
Murcia, 1809. Diputado por la Junta de Murcia a
las Cortes de Cádiz, elegido el 15 de marzo de
1810, juró el 24 de septiembre de 1810. Gran cruz
de Carlos III, 1816. (Santa Cruz 1944; AHN,
Estado, leg. 31 C, doc. 37; leg. 31 H, doc. 170 y
197; Peña Guerrero 2000; Sánchez Romero 2000;
Calvo Marcos 1883; Gazeta de Madrid, cit.) 

Álvarez de Toledo y Gonzaga, Pedro de Alcán-

tara, marqués de Villafranca, conde de Miranda.
Hijo de Antonio Álvarez de Toledo, marqués
de Villafranca, y de María Antonia Gonzaga,
quien, viuda, solicita el 22 de marzo de 1790
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licencia para que su hijo contraiga matrimonio
con María Josefa López de Zúñiga y Fernández
de Velasco, marquesa de la Bañeza, hija del con-
de de Miranda, fallecido en 1802. En adelante el
título de conde de Miranda recayó también, por
consorte, en nuestro personaje. Capitán general
de Murcia en 1808, presidente de su junta y
comandante de la brigada de Carabineros.
Aparece como director de la partida de guerrilla
Cruzada Murciana, creada en la ciudad en febre-
ro de 1810, con 60 religiosos a caballo, robustos,
voluntarios, y de edad entre 18 y 45 años (según
Diario de Barcelona, nº 67, 8 marzo 1810). A
sus tramas en Andalucía, colocar en puestos de
judicatura a quienes servían las varas de los pue-
blos de señorío, se refiere un artículo de J. A.,
uno de los dos síndicos constitucionales de Vejer,
en Diario Mercantil de Cádiz, nº 180, 21 julio
1813. Lo que no es obstáculo para que él y su
esposa hicieran grandes sacrificios patrióticos en
Murcia, Cádiz y Madrid, según El Patriota, nº 32,
20 octubre 1813. Mayordomo mayor de Palacio,
7 octubre 1815. Presidente de la diputación en
Madrid de la Sociedad Económica de Cádiz,
1819; Sociedad Patriótica de Zaragoza, 13 abril
1820. Probablemente es éste el marqués de
Villafranca, cuyas tramas para quedarse con las
pesquerías de atunes de Vejer y Conil denuncia
A. M. en el Diario Gaditano. Se trata de burlar
el decreto de abolición de los señoríos. Alegan
los abogados del marqués que las pretensiones
de éste son de conveniencia procomunal. M. A.
contesta con descaro a A. M., en favor del mar-
qués, en suplemento al Diario Gaditano del 16
de marzo de 1821. (Catálogo Títulos 1951;
Matilla Tascón 1987; AHN, Estado, leg. 16, doc. 10,
leg. 43 y leg. 52 A, doc. 5; Diario de Barcelona,
cit.; Diario Mercantil de Cádiz, cit.; El

Patriota, cit.; Sánchez González 2003; Diario

Gaditano, nº 168, 1 marzo 1821 y suplemento,
16 marzo 1821)

Álvarez de Toledo y Pacheco, Francisco, duque

de Fernandina, conde de Niebla (1799 - 31 ene-
ro 1816). Hijo primogénito de Francisco Álvarez
de Toledo y de María Tomasa Palafox, marque-
ses de Villafranca, cadete de Reales Guardias Espa-
ñolas, acompañó a sus padres en la proscripción
y volvió a Madrid con el rey. Cf. Maruesa de
Fuerte Híjar: A la muerte del Excmo. Sr. ...,
Madrid, 1816; y Elogio fúnebre por Francisco

Javier Vales Asenjo, Madrid, 1817. (Vales Asenjo
1817, cit.; Páez 1966)

Álvarez de Toledo y Palafox, Francisco. Es el
anterior.

Álvarez de la Torre, Eusebio. Impresor de Madrid,
que el 20 de abril de 1808 se presentó ante el Con-
sejo para avisarle de que dos agentes franceses
pretendían publicar en su casa una proclama de
Carlos IV. (Queipo de Llano 1953) 

Álvarez Ulloa, Felipe (Lugo, 1 mayo 1787 -
Madrid, 26 febrero 1863). Teniente del regimien-
to de Toledo; secretario segundo de la Sociedad
Patriótica de Pamplona, 31 mayo 1820, ausente
de la ciudad entre el 2 y el 10 de junio. El 5 de
agosto de 1820 dan cuenta las Cortes de haber
recibido una memoria suya sobre la organización
militar de España, y reformas que habría que
introducir. Expulsado de Zaragoza por Moreda, 2
septiembre 1821, se le autorizó a volver en 1822,
para recoger apuntes sobre el regimiento de Tole-
do, del que era habilitado. Fue herido de bala en
la cabeza en el ataque dado por los enemigos a
Zaragoza los días 6 y 7 de enero de 1823. Se halló
en la acción del Campillo de Arenas (Jaén) el 28
de julio de 1823 y capituló el 4 de agosto. Emigró
por Barcelona a finales de 1823. Se quedó ciego,
acaso por la herida; pero ya en 1813 se quejaba
de la vista. Fue amnistiado el 22 de octubre de
1832. El 14 de julio de 1834 se hallaba en Mèze,
departamento de l’Herault; enfermo, remite una
instancia para que se le permita prolongar su
estancia en Francia cuatro o seis meses más, y
para que se le pague en Francia un sueldo de
teniente. En su expediente del AGMS hay un
legajo reservado, de 1842, sobre pretendida mala
administración de caudales. Inválido, se casó en
1844 con María Dolores Aranda. (Gil Novales
1975b; AGMS)

Álvarez Valcarce, Antonio. Miembro de la
Diputación Provincial de León, uno de los fir-
mantes del «Plan de Escuelas» del 29 de noviem-
bre de 1821. (Bravo 1902)

Álvarez Valdés, Ramón (Oviedo, 17 noviembre
1787 - Oviedo, 11 octubre 1858). Hijo de Diego
Álvarez Valdés, escribano, y de Rafaela de la
Riva, estudió en Oviedo, licenciándose el 13 de

161

Álvarez Valdés, Ramón



octubre de 1813, después de haber visto inte-
rrumpidos sus estudios por la Guerra de la
Independencia, y matriculándose en el Colegio
de Abogados de Oviedo. Ocupó los cargos de
sustituto por Noreña en la Junta General del
Principado, 1815-1818, y procurador síndico
del Ayuntamiento de Oviedo y abogado asesor de
la Comandancia Militar en 1820. Partidario del sis-
tema durante el Trienio, se vio perseguido y
encarcelado en 1823, acusado de corrupción en
su puesto municipal. El 9 de marzo de 1824 se le
puso en libertad, absuelto de todos sus cargos,
habiéndose defendido por sí mismo. A la muerte
de Fernando VII, en 1833, fue alcalde presidente
del Ayuntamiento y decano del Colegio de
Abogados. Académico correspondiente de la
Academia de la Historia el 11 de septiembre de
1835, presidente de la Sociedad Económica 
de Amigos del País y catedrático de Economía
Política en la Universidad. Autor de Discurso

que en la junta de distribución de premios...

Sociedad Económica... dijo su presidente,
Oviedo, 1834; Memorias sobre el levanta-

miento del Principado de Asturias en el mes

de mayo de 1808, Oviedo, 1899, póstuma,
publicada antes parcialmente en El Faro

Asturiano, Oviedo, mayo 1864. Es obra funda-
mental. También informes de carácter jurídico y
jurídico-histórico, como «Informe en la causa
eclesiástica», en La causa eclesiástica de

Oviedo sobre desprecio y violación de censu-

ra impuesta a varios canónigos y capellanes

de la santa iglesia catedral, por rebeldes, por

el Sr. D. José Joaquín Pérez Necochea, vicario

capitular, Madrid, 1840. (Suárez 1936)

Álvarez Valle, José Antonio. Alcalde mayor de
Teba (Málaga), 1817-1820.

Álvarez Veriña, Timoteo (Gijón, ? - ?). Estudió
en el Instituto de Jovellanos en Gijón, donde en
1793 concurrió al certamen de lengua inglesa, y
después obtuvo un primer premio de matemáticas,
7 mayo 1797. El 26 de mayo de 1797 Jovellanos
habla de un viaje de Veriña a Francia, ya que a
Alemania no puede ser por no saber el idioma, y
tampoco a Inglaterra por la guerra, para estudiar
teoría en París durante tres años, y después po-
drá practicar otros dos años en alguna de las minas
de carbón de Francia. El ministro de Marina,
Juan de Lángara, 15 agosto 1797, determina que

el viaje sea a París para estudiar ciencias na-
turales, de donde pasará a otro paraje de
Francia para imponerse en la parte práctica de Mi-
neralogía, con especialidad en el ramo de car-
bón de piedra. Se le conceden 12.000 reales
anuales, más una dotación para el viaje y otra
para su regreso a España. Unos días después, el
18 de agosto de 1797, se examina en el Instituto
de Cálculo Integral. Se trasladó efectivamente a
París, desde donde el 27 de mayo de 1803 escri-
be al director del Instituto, José Cienfuegos,
comunicándole que tiene ya concluido el estudio
de la parte teórica, pero que para la parte prácti-
ca le convendría visitar las minas de Escocia y de
Alemania, especialmente la de Freiberg en
Sajonia. En París contactó con el profesor
Vernon, de Freiberg. Solicitó la ampliación de la
real orden que autorizó su viaje (carta publicada
por Lama y Peña). Director de Minas Plomizas,
partidario de su pertenencia al Estado, es ataca-
do en 1822 por El Norte Constitucional, que le
califica de faccioso. Álvarez Veriña responde con
Contestación al artículo de minas plomizas

publicado en El Norte Constitucional de
Almería en 24 de noviembre de 1822, Granada,
Imp. Nacional del Ejército, 1823, en la que se
reafirma en la propiedad estatal de las minas.
Nombrado en 1824 individuo de la Junta de
Fomento de la Riqueza del Reino. (Jovellanos
1954; Gálvez-Cañero 1933; Guillén Gómez 2000a;
Lama y Leña 1902) 

Álvarez de la Viesca, Juan. Lorencini, 16 mayo
1820. (Gil Novales 1975b)

Álvarez Viña, Hilario. Abanderado del regimiento
de Asturias, a las órdenes de Riego en 1820.
(Fernández San Miguel 1820) 

Álvaro, Aniceto de (? - Madrid, 1 noviembre
1852). Comerciante, oficial de Cazadores de la
Milicia Nacional Voluntaria, 1821-1823; comunero
antirrevolucionario firmante del Manifiesto de 28
de febrero de 1823; emigrado después, direc-
tor de El Castellano, Madrid, 1835-1848; procura-
dor a Cortes por Segovia, 1836; diputado a las
Constituyentes de 1836-1837, y en 1839-1840,
siempre por Segovia, y de nuevo por Teruel en
1844-1845, y por Segovia de nuevo en 1845-1846 y
ya ininterrumpidamente hasta su muerte en el dis-
trito de Santa María de Nieva, en Segovia. Fue
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director general de Aduanas y Aranceles y presi-
dente de la Junta de Clases Pasivas. (Escenas

Contemporáneas, 1858, t. III, p. 271; Gil Novales
1975b)

Álvaro Benito, Frutos. Capitalista acreedor del
Estado en 1804-1805 y en 1808. Por disposición
de la Justicia de Villanueva del Rey en 1809 se le
interceptó la correspondencia mercantil. Poste-
riormente el fiscal acordó que tal correspondencia
no parece sospechosa, y por lo tanto mandó sol-
tar a Francisco Fernández Levas y Narciso Liébana,
conductores de algunas cartas y piezas, que se
hallaban presos por esta causa en Villanueva, y al
mismo tiempo Galo García fue libertado en
Córdoba. Regidor afrancesado de Madrid, 31
agosto 1809. Caballero de la Orden Real de
España, 22 diciembre 1809 (Gazeta de Madrid

del 28). En abril de 1810 se le deben 50.000 rea-
les, en mayo de 1810 preside la diputación que
va a Andalucía a pedir la vuelta del rey a Madrid.
Una carta de Albacete, 11 abril 1810, dice que no
es afrancesado, pero que este partido busca com-
prometerle (Gazeta de Valencia, nº 91, 20 abril
1810). Compró tierras desamortizadas en Extre-
madura. Era el mayor ganadero de ovejas merinas
de la provincia de Madrid, y gran comerciante
en lanas con el extranjero. José I le dio permiso en
1811 para exportar a Francia 4.000 cabezas de
ganado vacuno, autorizándole a utilizar bienes
nacionales para satisfacer los correspondientes
derechos. Vende lana a la fábrica de Guadalajara,
figura en enero de 1812 entre los mayores donan-
tes para la Beneficencia. Dimitió su corregimiento
en enero de 1813. Luego emigró a Francia. (AHN,
Estado, leg. 30 E, doc. 127; Mercader 1983;
Ceballos-Escalera 1997; Gazeta Nacional de

Zaragoza, nº 9, 28 enero 1810; Barbastro 1993;
El Redactor General, nº 592, 26 enero 1813)

Alvear, Tomás. Propietario en Colindres (Santan-
der), diputado por Burgos en 1822-1823, y por
Montilla (Córdoba), de 1847 a 1850. (Moratilla
1880; Fernández Benítez 1986)

Alvear Balbastro, Carlos (San Ángel Custodio,
Misiones, Argentina, 25 octubre 1789 - ?, 1
noviembre 1852). Hijo del siguiente, hecho
prisionero con su padre por los ingleses en
1804, se educó en Londres, luchó en la Guerra
de la Independencia, combatiendo en Talavera,

Yébenes y Ciudad Real. En Cádiz en 1809 se casó
con Carmen Quintanilla, hija de un contador de
Burgos. Fundó en Cádiz la logia de los Caballeros
Racionales nº 3, también llamada Logia Lautaro,
en la que ingresaron muchos dirigentes de la
independencia americana. El 1 de octubre de 1811
abandonó Cádiz, camino de Inglaterra, a fin de
luchar por la independencia del Río de la Plata.
Ya el 28 de octubre había instalado en Londres la
logia de los Caballeros Racionales nº 7. En el
ejército argentino llegó a ser general. Fue dipu-
tado por Corrientes a la Asamblea de las pro-
vincias del Río de la Plata, 1 enero 1813, y su
presidente. Publicó Exposición que hace... de

su conducta en la rendición de Montevideo.

Vulnerada por las falsas imputaciones de su

gobernador D. Gaspar Vigodet, Buenos Aires,
1814. (Alvear y Ward 1891; Jiménez Codinach
1991; Diario de Barcelona, nº 323, 19 noviem-
bre 1813; Rojas 1970; Palau y Dulcet 1948) 

Alvear y Ponce de León, Diego (Montilla,
Córdoba, 13 noviembre 1749 - Madrid, 15 enero
1830). Hijo de Santiago Alvear y de Escolástica
Ponce de León, hija del corregidor de Montilla
Luis Ponce de León. Estudió en Montilla y
Granada con los jesuitas, pero cuando éstos fue-
ron suprimidos en 1767, tuvo que volver con sus
padres. Guardia marina en Cádiz, 14 marzo 1770,
subbrigadier, septiembre 1771. Elegido para la
expedición a Filipinas, a las órdenes del capitán
de fragata Juan de Lángara, embarcó en Cádiz en
diciembre de 1771 y regresó en septiembre de
1773. Alférez de fragata, 10 mayo 1773. Escribió
un diario de la navegación. Iban también en la
fragata Venus José de Mazarredo y Sebastián
de Apodaca. Alvear estudió matemáticas con
Mazarredo, ciencias sublimes y astronomía 
con Vicente Tofiño y José Varela. De nuevo se le
designó para formar parte de la expedición cien-
tífica que, al mando también de Lángara y a bor-
do de la fragata Rosalía, con Mazarredo, Apodaca
y Varela, hasta enero de 1774, se encargó de reu-
nir observaciones sobre la longitud y de levantar
el plano de la isla Trinidad. El 3 de agosto de
1774 salió para Montevideo, adonde llegó el 10
de noviembre. Alférez de navío, enero 1775.
Tomó parte en la guerra contra Portugal por la
posesión de las colonias del Sacramento y Río
Grande de San Pedro, contribuyendo a la con-
quista de la isla de Santa Catalina en 1777;
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teniente de fragata, julio 1777. Se movilizó de
nuevo en la guerra contra Inglaterra, llamada
de los Cuatro Años, y regresó a Buenos Aires en
1781. Aunque ya en 1778 había sido nombrado
para la Comisión de Demarcación de Límites
entre España y Portugal en América meridional,
sólo pudo incorporarse realmente en 1783 per-
maneciendo hasta 1801. Desarrolló allí un impor-
tante trabajo de geógrafo, especialmente de
cartógrafo, y de historia natural. Llegó a hablar
latín, francés, italiano, portugués, guaraní y tupí,
y más tardíamente algo de inglés. En 1812 se le
promovió a brigadier de Marina. Capitán de fra-
gata, 14 enero 1789; capitán de navío, 14 enero
1794. Se casó en Buenos Aires con María Josefa
Balbastro. El 9 de agosto de 1804 zarpó de Mon-
tevideo para Cádiz, pero atacado por los ingle-
ses en el combate naval del cabo de Santa María,
5 octubre 1804, perdió a bordo de la Mercedes a
su mujer, siete hijos y un sobrino. Sólo se salvó su
otro hijo Carlos, que se hallaba en otro buque.
Fue llevado a Plymouth y Londres. Los ingleses
le resarcieron en lo que cabe. En Londres cono-
ció a Luisa Ward, quien fue su segunda esposa.
Regresó a España, y fue nombrado comisario
provincial de Artillería y comandante del cuerpo
de brigadas de Cádiz, 16 agosto 1807. En julio de
1808 contribuyó a la rendición de la escuadra
francesa del almirante Rossilly. Como vocal de la
Junta de Gobierno y Defensa de la Isla de León,
2 enero 1810, y gobernador de la misma, tuvo a su
cargo la instalación de las Cortes. Fue destituido
el 23 de marzo de 1811. García Quintana en 1811
le clasifica entre las autoridades odiadas, débiles
o indolentes, por su gobierno en la Isla de León.
Brigadier, 1812. El 15 de julio de 1814 marchó a
Inglaterra con licencia de un año, prosiguiendo
luego su viaje por París, Toulouse, Montpellier,
Perpiñán, Barcelona, Valencia y Granada, lle-
gando a Cádiz el 19 de mayo de 1817. Gran cruz
de San Hermenegildo, 1817. Partidario del siste-
ma bicameral al llegar el Trienio, ocupó el pues-
to de comandante de la Milicia Nacional de
Montilla, agosto 1822. Probablemente éste es el
Alvear que figura en la Tertulia Patriótica de
Córdoba. En agosto de 1824 se retiró a Montilla.
Fue impurificado en primera y segunda instan-
cia, 4 noviembre 1825 y 9 enero 1827, y dado
de baja de la Armada. Repuesto el 16 de junio de
1829, llamado a Madrid, dirigió al rey una expo-
sición, 14 enero 1830, muriendo al día siguiente.

Espronceda le dedicó los tercetos de Las quejas

de su amor, escritos a raíz de su fallecimiento.
Sus obras han visto la luz después de su muerte;
así, el Diario de la segunda partida de demar-

cación de límites entre los dominios de

España y Portugal en la América meridional,
5 tomos, fue publicado por Paul Groussac en
1900-1904. En la biografía publicada por su hija
Sabina en 1891 aparecieron: Informe sobre el

modo de disponer los conductores eléctricos o

pararrayos, 1781; Informe sobre la población

del gran desierto de Nucoraguazú, 1791;
Informe sobre los indios tupis, 1797; Informe

sobre la población del Chaco, 1799; Informe so-

bre la población de los indios guaraníes, 27
agosto 1802; Observaciones físicas y de histo-

ria natural sobre los tres reinos animal, vege-

tal y mineral; Diario de navegación de la

división de las cuatro fragatas «Medea»,

«Fama», «Mercedes» y «Claro» al mando del

jefe de escuadra D. José Bustamante y

Guerra, 1804; Descripción del Virreinato de

Buenos Aires; Estado que manifiesta las lati-

tudes y longitudes de todas las guardias, for-

tines, parroquias y pueblos de indios del

obispado de Buenos Aires; Pueblos guaraníes

fundados por los primeros gobernadores y

catequizados por clérigos y frailes. Además
Relación geográfica e histórica de la provin-

cia de Misiones, Buenos Aires, 1836; Cuestión

de límites interprovinciales entre Santa Fe y

Buenos Aires, Buenos Aires; 1880; Cuestión de

límites entre Santa Fe, Buenos Aires y

Córdoba, Buenos Aires, 1882. (Alvear y Ward
1891; Pavía 1873; López Piñero 1983; García
Quintana 1811; Alonso Cortés 1945; Palau y Dul-
cet 1948) 

Alvear y Ward, Diego. Hijo del anterior. Tertulia
Patriótica de Córdoba. Autor de Descripción, uso

y ventajas de la prensa hidráulica estableci-

da en Montilla, provincia de Córdoba, por la

elaboración del aceite de oliva, Madrid, 1834.
Diputado por Córdoba entre 1837 y 1840 y en la
segunda legislatura de 1843; por Montilla en
1846. (En el Trienio sólo consta Alvear: pudiera
ser éste o Tomás.) (Palau y Dulcet 1990; Mora-
tilla 1880; Gil Novales 1975b)

Alventos, III marqués de. Cf. Rojas Ponce de
León, José María de. 
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Alventosa Morales, José Joaquín Bernardo

(Alcira, Valencia, 3 junio 1780 - ?). Hijo de José
Alventosa y de Mariana Morales, a finales de
1807 entró en el Ejército como médico de nú-
mero, destinado en Valencia de Alcántara. Pasó
después a Portugal. Durante la Guerra de la In-
dependencia sirvió en varios hospitales de cam-
paña, y estuvo destacado en los de Extremadura,
Mérida, Aracena, Medellín, La Serena, Trujillo y
Don Benito. Médico de la nueva población de
San Carlos, uno de los que el 14 de abril de 1811
denuncian la situación del hospital. En noviem-
bre de 1811 recibió la licencia absoluta. En 1815
recibió una pensión. En 1820 pasó de Madrid a
Villaluenga de la Sagra (Toledo) como médico
titular. Estuvo en la Milicia Nacional de Villa-
luenga hasta septiembre de 1822, fecha de su
regreso a Alcira, donde fue nombrado teniente
interino de la Milicia Nacional. Fue también
médico mayor interino del Hospital Militar de
Valencia. En 1826 solicita ingresar en el Hospital
General Militar de San Juan de Dios, de Granada.
(AGMS; El Robespierre Español, nº 3, 1811) 

Alvierna, G. de. Oficial de Tesorería General du-
rante la Guerra de la Independencia. Refugiado
en Londres después de 1823, es uno de los que
escriben a Canning el 1 de julio de 1827. (PRO)

Alvir, Manuel. Fue apercibido por el decreto de
15 de diciembre de 1815 y multado, mancomu-
nadamente con Manuel de la Guente, en 400 duca-
dos. (Diario Gaditano, nº 157, 18 febrero 1821)

Alvizua, Vicente. Refugiado en Jersey, que en
enero de 1829 percibía una libra y doce chelines
mensuales del Comité de Ayuda. (SUL, Wellington

Papers) 

Álzaga, Cecilio. Hijo primogénito de Martín de
Álzaga, el comerciante español de Buenos Aires,
muerto en 1812 como consecuencia de la famo-
sa conspiración de ese año. Cecilio también estuvo
comprometido, pero pudo emigrar a Montevi-
deo, y a Cádiz, 1814. En Cádiz se hallaba de nue-
vo en junio de 1819, radicándose en la ciudad. A
21 de enero de 1825 fechaba unos Apuntes

sobre la revolución de Buenos Aires y medios

de sofocarla por sus mismos secuaces, que en-
tregó al marqués de Valleumbroso, para que
éste lo presentase en la corte. Todavía a fines de

1828 trataba de formar una compañía mercantil,
llamada de Chiloé, con la que recuperar algunas
provincias de la América meridional. (Williams
Álzaga 1968) 

Álzaga, Manuel. Del Tribunal Supremo de
Justicia, ausentado por complicidad en la fuga
del capitán Fernando Salamanca, uno de los reos
de la conspiración del 7 de julio de 1822. El fis-
cal Paredes le reclama el 8 de octubre de 1822.
Su nombre no aparece como miembro del
Tribunal Supremo en las Guías de Forasteros,
pero sí en El Espectador, nº 453, 9 octubre 1822.
(Gil Novales 1975b)

Álzaga, Martín (? - ?, 6 julio 1812). Vizcaíno, tras-
ladado a Buenos Aires, y dedicado al comercio.
Alcalde de primer voto de Buenos Aires, 1795,
intervino en las luchas civiles del Río de la Plata,
en sentido negativo. El Gobierno del gran duque
de Berg le concede la cruz supernumeraria de
Carlos III, por su relevante papel en el rechazo
de los ingleses (Gazeta de Madrid, nº 62, 20
junio 1808). Murió fusilado. 

Alzaibar, Manuel María. Cf. Alzaybar, Manuel
María.

Alzamora, Bartolomé. Refugiado en Inglaterra,
que en enero de 1829 percibía una libra y doce
chelines mensuales del Comité de Ayuda. (SUL,
Wellington Papers) 

Alzamora, Félix. Maestro director de enseñanza
pública de primeras letras y educación en San Fe-
lipe (Játiva), 1809. (AHN, Estado, leg. 32, doc. 431)

Alzamora, Francisco de. Comandante del regi-
miento de Montesa, 12 de Caballería de línea,
1815-1820.

Alzamora y Berenguer, Pedro (Crevillente,
Alicante, 1771 - ?). Abogado, matriculado en la
Audiencia de Valencia. Además de los estudios
propios de la abogacía, ganó un curso de lengua
griega en San Isidro de Madrid, y asistió dos años
en las vacaciones a la Academia de San Felipe
Neri. Hacia 1798 fue nombrado alcalde mayor de
Alcora (Castellón), y sus pueblos agregados, y
después lo fue de Villarrubia de los Ojos (Ciudad
Real), de Lécera (Zaragoza), y finalmente de
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Albarracín (Teruel), en donde proclamó la
Constitución en 1812; se convirtió en juez de pri-
mera instancia, volvió a ser alcalde mayor el 12
de julio de 1814, confirmado el 11 de marzo de
1815, en cuya fecha recibió además el nombra-
miento de capitán «a guerra», y de nuevo juez de
primera instancia de Albarracín, entre 1820 y
1822, y de Zaragoza, entre 1822 y 1823. Durante
la dominación francesa estuvo en servicio activo,
pero afirma que conspiró contra el enemigo.
(Extracto de los méritos y servicios del licen-

ciado..., 26 agosto 1820; Paz 1943) 

Alzaybar, Manuel María (Madrid, diciembre 1789 -
Madrid, 17 septiembre 1857). Estudió humani-
dades en los Estudios de San Isidro de Madrid.
Oficial de la Consolidación de Vales en Madrid, agre-
gado en la Guerra de la Independencia a la
secretaría del Consejo interino de Guerra y
Marina. Depositó en el Banco de San Carlos un
donativo patriótico de 4 reales diarios por agosto
de 1808, total 124 reales (Gazeta de Madrid, nº
143, 11 noviembre 1808). Miembro de la Junta
Superior Gubernativa de Aragón en marzo de
1820; oficial de la Secretaría de Hacienda, 1821-
1823; desempeñó después diversas comisiones
en Francia e Inglaterra, publicó Poesías serias y

jocosas, Aquisgrán, 1832, fue autor también de
dos comedias. Vocal de la Junta Consultiva de Es-
tado, 1844-1845. Publicó A los faustos enla-

ces de S. M. la augusta reina doña Isabel II

con... D. Francisco de Asís, y de Luisa Fer-

nanda con su A. R. el duque de Montpensier,
versos, Madrid, 1846, y llegó a ser ministro resi-
dente, no consta dónde ni cuándo. Fue también
cónsul interino en Gibraltar. (Ovilo 1859; AHN,
Estado, leg. 33 A, doc. 47; Escenas Contempo-

ráneas, 1858, t. I, p. 410-416; Gil Novales 1975b;
Palau y Dulcet 1948; Páez 1966) 

Alzina, Jorge (Alayor, Menorca, 18 enero 1777 -
Alayor, 18 octubre 1823). Hijo de Jorge Alzina,
médico, y de Magdalena Villalonga, fue médico del
lazareto de Alayor, y autor de varios folletos de
medicina y política, que se publicaron anónimos.
Con su nombre sólo un escrito contra el Dr. Rafael
Hernández, publicado probablemente en 1822, y
de nuevo en El Ciudadano Español, Mahón, 23
abril 1823. Alzina negó ser el autor. (Bover 1868)

Alzina, Miguel. Cf. Alsina, Miguel.

Alzola, Domingo. Autor de Oración fúnebre que

en la solemne función de honras que por el

alma de don Francisco Javier Almonacid,

obispo que fue de Palencia, celebraron en la

santa iglesia catedral el 17 de septiembre de

1822, Valladolid, imp. de H. Roldán, 1822. (Cat.
185 E. Rodríguez, 1995) 

Alzorriz Morgado, Pedro. Alcalde mayor de
Arroyo del Puerco (Cáceres), 1817-1820.

Alzueta. Comerciante de Cádiz que, junto con
Beratarrechea, tiene establecida una compañía
de seguros, en la calle San Pedro, nº 80. (El

Redactor General, nº 882, 13 noviembre 1813) 

Alzugaray, Juan. Afrancesado, prefecto (no se
indica de dónde), prisionero en Pamplona en
1813. (Diario Crítico General de Sevilla, nº 119,
21 noviembre 1813) 

Alzuru, Juan Francisco de. Vendedor de zapatos
de munición, autor de un artículo en defensa de
la producción nacional en Diario Mercantil

de Cádiz, nº 51, 20 febrero 1812. Vive en calle de
Flamencos, nº 202. Autor también de Cartazo a

Mr. Boucherot sobre su manifiesto dirigido

contra el Consulado de La Habana, La
Habana, 1820. (Diario Mercantil de Cádiz, cit.;
Palau y Dulcet 1948) 

Amado, fray Manuel (Brozas, Cáceres, 1796 -
Garrovillas, Cáceres, 1846). Dominico, lector de
Artes en el Colegio de Santo Tomás de Madrid, afi-
cionado a las antigüedades y a la numismática,
autor de Semana Santa meditada, los siete días

de la Pasión, Madrid, 1828; 2ª ed., Madrid, 1831;
Compendio histórico de las vidas de los santos

canonizados y beatificados del Sagrado Orden

de Predicadores, Madrid, 1829 (nueva ed., 1912);
La monarquía y la religión triunfantes de los

sofismas de la rebelión y de la incredulidad,
Madrid, 1829, aunque puede no ser el autor, sino el
editor de esta obra publicada anteriormente en
Roma; Dios y España, Madrid, 1831; Sermón en

la publicación de la bula de la Santa Cruzada,
Madrid, 1832; Nueva Semana Santa, o traduc-

ción del oficio de la Semana Santa, Madrid,
1840; Compendio de la Historia general de la

Iglesia, Madrid, 1849 (póstumo). Tradujo del P.
Alberto Guglielmoti: Memorias de las misiones
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católicas en el Tonkin, Madrid, 1846. Se hallaba
castigado en Garrovillas por razones políticas; ejer-
cía de cura ecónomo de la parroquia de Santa
María. (Palau y Dulcet 1948 y 1990; Salvador 1991;
Sánchez Paredes, A. 1988) 

Amador, Cándido. Seudónimo de Joaquín Roca y
Cornet.

Amador de Amaya, Fernando. Ingresó en el Ejér-
cito en 1762. En 1783 solicita licencia para casar-
se con Josefa Martínez y Alegre. Sargento mayor
de Dragones en la frontera de Chile, destinado
en la isla de Juan Fernández durante la guerra de
1796 con Inglaterra. Brigadier de Infantería,
1810-1823. (AGMS) 

Amadori, Mariano. Autor de Memoria sobre

señoríos territoriales y solariegos, Madrid,
1821, folleto en el que defiende la propiedad de
los antiguos Señores, en la que no había elemen-
tos feudales, ya que niega que en España haya
habido verdadero feudalismo; es decir, es uno de
los que preparan la conversión de la jurisdicción
en propiedad. (Gil Novales 1975b)

Amandi, José Luis de. Regidor del Ayuntamiento
de Madrid, 1817-1820.

Amandi, Rafael José. Oidor de la Audiencia de
Zaragoza, 1800, nombrado por Palafox miembro
del Tribunal de Seguridad Pública, 14 septiem-
bre 1808. (Gazeta de Zaragoza, nº 78, 17 sep-
tiembre 1808) 

Amandi, Rafael María de. Regidor del Ayunta-
miento de Madrid, 1817-1820.

Amansio. Cf. Mansio. 

Amante del Bien Público, el. Cf. González
Salmón, Antonio.

Amante de la Humanidad, el. Cf. Santa María,
Juan de.

Amante de la Religión, el. Cf. Traggia, fray
Manuel.

Amante de la Religión y de la Patria, el. Cf.
Traggia, fray Manuel.

Amante de la Religión y de la pública felici-

dad, el. Cf. Traggia, fray Manuel. 

Amar, Antonio. Mariscal de campo en 1795,
teniente general de Caballería en 1802, gran cruz
de Carlos III en 1809. Fue uno de los firmantes de
la Representación de los generales en favor de la
Inquisición, 1812. Gran cruz de San Hermenegildo,
1816. Primer firmante del Informe sobre la mejo-

ra y aumento de la cría de caballos, dado al

Supremo Consejo de la Guerra por los tenien-

tes generales D. …, D. Manuel Freyre y el mar-

qués de la Casa Cagigal y el mariscal de campo

D. Diego Ballesteros, Barcelona, 1818. Caballero
gran cruz de Isabel la Católica también en 1816.
Capitán general de Aragón desde 1820 hasta el 29
de octubre de 1821. (El Redactor General, nº 393,
11 julio 1812) 

Amar, Francisco. Juez honorario del Tribunal de
la Gracia del Excusado, 1818-1821.

Amar y Borbón, Josefa (Zaragoza, 4 febrero 1753 -
Zaragoza, 21 febrero 1833). Hija del médico y cate-
drático José Amar y Arguedas y de Ignacia Borbón,
traductora de Francisco Griselini Discurso sobre

el problema de si corresponde a los párrocos y

curas de las aldeas el instruir a los labradores

en los buenos elementos de la economía cam-

pestre, Zaragoza, h. 1780; y de Francisco Javier
Lampillas, Ensayo histórico-apologético de la

literatura española contra las opiniones preo-

cupadas de algunos escritores modernos

italianos, Zaragoza, 1782-1786, 7 vols. Autora de Es-

tado de la elocuencia española en 1783,
Zaragoza, 1783; Importancia de la instrucción

que conviene dar a las mujeres, Zaragoza, 1784;
Discurso en defensa del talento de las mujeres

y de su aptitud para el gobierno, Madrid, 1786,
discurso que Masdeu tradujo al italiano, Roma,
1789 (cf. edición crítica de Carmen Chaves
McClendon, en Dieciocho, vol. 3, nº 2, otoño,
1980, p. 144-163). Con estos títulos Amar y
Borbón se afirma como adelantada en la historia
del femenismo español. Elegida miembro de la
Junta de Señoras de la Sociedad Económica de
Madrid, le dirigió una Oración gratulatoria,
Madrid, 1787. Siguió con Memorias literarias de

varios escritores de la corte, Madrid, 1787;
Preludios poéticos, Madrid, 1788; y Discurso so-

bre la educación física y moral de las mujeres,
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Madrid, 1790. Durante el primer sitio de Zaragoza
fue hermana mayor de la congregación de Seglares
Siervas. Antes de que comenzase el segundo sitio
se refugió en Cortes (Navarra) y no regresó a
Zaragoza hasta 1816. (La Sala Valdés 1908; Palau y
Dulcet 1948 y 1990)

Amarilla y Huertos, José. Consejero de la Inqui-
sición de Corte, 1803-1820; vicepresidente de la di-
putación en Madrid de la Sociedad Económica
Mallorquina, 1817-1820.

Amarillas, Gastón de las. Creador de una compa-
ñía en Campeche, Yucatán, con intereses a la vez
comerciales y revolucionarios. (Suplemento a El

Redactor General, nº 884, 15 noviembre 1813) 

Amarillas, Juan. Gobernador del fuerte de San
Cristóbal, en Extremadura, 1817-1822.

Amarillas, marqués de las. Cf. Girón y las Casas,
Pedro Agustín.

Amarillas, marqués de las. Cf. Girón y Ezpeleta
las Casas y Enrile, Francisco Javier.

Amarillas, III marqués de las. Cf. Girón y
Moctezuma, Jerónimo. 

Amarita, León. Afrancesado, redactor segundo de
la Gazeta de Madrid durante la ocupación
francesa, por lo que tuvo que emigrar en 1813,
residiendo primero en Agen y luego en Bayona,
donde fue redactor de la Gazeta de Bayona, lan-
zada por el empresario Gosse, que no se publicó
durante los Cien Días. Después continuó, cesando
definitivamente en marzo de 1816, según se dice
porque Amarita se negó a seguir redactándola,
parece que tenía graves diferencias con Gosse,
pero acaso no fue una decisión voluntaria, ya que
se le amenazaba con enviarle a Cahors. Pero de
momento no se movió de Bayona. Redactor de El

Sol, Madrid, 1820; fundador de El Censor,

Madrid, 1820-1822; fundador y redactor del
Periódico de las Damas, Madrid, 1822. Tenía su
imprenta en la Carrera de San Francisco, nº 1.
Traductor de El Príncipe de Maquiavelo, con
dinero francés y guiándose por la versión france-
sa de 1816, y traductor de Casti en verso caste-
llano. La caída de la Constitución en 1823 no
interrumpió sus negocios, pues contó con el favor

real. Los negociantes franceses Batbedat y
Bolsange aparecen como sus acreedores en 1824,
ya que le habían adelantado caracteres fuertes de
imprenta de mucho precio. Como editor sólo
imprimió obras contrarrevolucionarias o de carác-
ter científico. En su imprenta se tiró de 1826 a
1837 la Colección litográfica de cuadros del

rey de España el Sr. D. Fernando VII, 3 vols.,
bajo la dirección de José Madrazo y textos de Juan
Agustín Ceán y José Musso y Valiente. (Morange
1994 y 2002; Gil Novales 1975b; Ossorio y Bernard
1903; López Tabar 2001a; Guillén Gómez 2004)

Amaro de Villela, Julián. Contador honorario de
ejército, 1801-1823.

Amat, Andrés. Teniente coronel, capitán de Arti-
llería en Granada, 1817; coronel de brigada de
México, 1823.

Amat, Andrés. Magistrado honorario de la
Audiencia de Granada, 1823.

Amat, Antonio. Caballero de la gran cruz de la
Orden de Carlos III, 15 febrero 1809; consejero
honorario de Estado, 1821-1823.

Amat, Jaime. Afrancesado, administrador provi-
cial de Segovia, con atribuciones en el ramo de
Bienes Nacionales, 26 agosto 1809. Ésta es la
fecha oficial de su nombramiento, pero ya venía
ejerciéndolo con anterioridad. Así lo demuestra
un oficio firmado por él, Segovia, 12 enero 1809, y
dirigido a la Junta del Lugar de Barahona, en el
que inquiere toda clase de datos sobre la produc-
ción agrícola del pueblo. (Mercader 1983)

Amat, Jaime. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822.

Amat, José Braulio. Grabador premiado por la
Academia de San Fernando en 1766, ayudante pri-
mero en la Casa de Moneda de Sevilla, 1 julio 1768,
donde seguía en 1802. En mayo de 1809 solicita
aumento de sueldo, y dice que sirvió cinco años en
la Casa de Madrid. (Catalina 1980; Páez 1981) 

Amat, José María. Discípulo en la oficina de gra-
bado de la Casa de Moneda de Sevilla, 1793-1794.
Segundo ayudante de la misma, 1 diciembre 1800.
Pasó en comisión a la Casa de Moneda de Madrid
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en 1806, y volvió a Sevilla en 1809. Al año siguien-
te, con motivo de la invasión francesa, fue nom-
brado primer ayudante de la Casa de Moneda de
Cádiz. Después volvió a Sevilla como grabador
principal, pero perdió el empleo el 17 de octubre
de 1825 por aparecer complicado en una falsifica-
ción de sellos. (Catalina 1980; Páez 1981)

Amat, Juan. Director de la Casa de Moneda,
fábrica de Reus, en 1809. Firma, como tal, cinco
documentos relativos a gastos de elaboración.
Autor de Balances o estado demostrativo de

las cuentas de la Casa de Moneda en

Cataluña, Palma, 1813; y de Balance o estado

demostrativo de las cuentas, Palma, 1816.
(Cat. 19 Delstre’s, 1993; cat. 200 A. Mateos,
diciembre 1998; Palau y Dulcet 1948) 

Amat, Vicente (Alicante, h. 1777 - ?, 1818). Hidalgo
que hizo la guerra contra Francia desde febrero de
1794, aunque hasta el 22 de octubre de 1794 no
ingresó en el Ejército como cadete. Segundo subte-
niente, 28 diciembre 1797, y primero el 30 de agos-
to de 1800. Participó en dos guerras contra
Inglaterra, custodiando los barcos del teniente
general José Mazarredo, y en las campañas de
Cartagena, Cádiz y Brest. Ascendió a teniente el 18
de febrero de 1808, luchó en la Guerra de la Inde-
pendencia en Cataluña, siendo nombrado sargento
mayor el 10 de agosto de 1808, comandante el
14 de enero de 1809 y teniente coronel el 7 de
noviembre de 1809. En la acción de Vic, 20 febrero
1810, ganó una medalla al valor. Coronel, 12 abril
1811. Participó el 3 de mayo de 1811 en la acción
dirigida por Campoverde de romper el bloqueo que
los franceses habían puesto al fuerte de San
Fernando de Figueras. Francisco Rovira y él, con
la sección de su mando, actuaron por la parte de
Lladó y Llorona, a fin de atraer la atención del ene-
migo hacia aquellos puntos (Gazeta de Aragón,
nº 38, 15 mayo 1811). El 21 de junio de 1811 fue
herido en una pierna en el sitio de Tarragona.
Brigadier, 14 octubre 1816, comandante del regi-
miento de Infantería Infante Don Carlos, 5 de línea,
1817-1818. (AGMS; Gazeta de Aragón, cit.) 

Amat y Bonifaz, Bartolomé (Barcelona, 13 agos-
to 1786 - Madrid, 1850). Cadete de Infantería en
septiembre de 1803, hizo sus estudios en la Aca-
demia Militar de Zaragoza, pasando en 1805 a la
de Ingenieros de Alcalá. En 1807 formó parte de

la división auxiliar que entró en Portugal, en agos-
to de 1811 se trasladó a la Academia de Ingenieros
de Cádiz, con la que en 1814 pasó a Alcalá, siguien-
do en ella y de profesor en el establecimiento de
Ingenieros-Zapadores hasta 1822, en que fue des-
tinado al depósito de la Guerra. Autor de Tratado

de trigonometría rectilínea y geometría prácti-

ca, Isla de León, 1813. Jefe político de La Mancha;
primero, interino de Toledo, 1821-1822, y después,
de Játiva. Indefinido en 1823, fue purificado en
1826. Vocal de la Junta Superior Facultativa de
Ingenieros y secretario de la Instrucción Militar,
1833; miembro del Tribunal de exámenes para
ingreso en el Conservatorio de Artes, 1833; secre-
tario de la Dirección General de Ingenieros y jefe
de su depósito topográfico, 1836; director del
Colegio General Militar, 1840-1844, fecha en que
pasó de subinspector a Burgos. Diputado a Cortes
por Cataluña, 1841, autor de Discurso leído en la

apertura del colegio general militar de todas

armas, 1843. Ascendió a brigadier el 18 de
noviembre de 1843. Póstumamente se publicó
Memoria histórico-facultativa de las fortifica-

ciones y edificios militares de Pancorbo, desde

1794 hasta 1828, Madrid, 1883. (Carrasco y Sayz
1901; Torres Amat 1836; Corminas 1849) 

Amat de Castellbell, Felipe. Cf. Amat Cortada,
Felipe. 

Amat Cortada, Felipe (Barcelona, 27 febrero 1754
- ?). Hijo de Antonio Amat Junyent y de María
Teresa Cortada Senjust. Ingresó en la Orden de
San Juan de Jerusalén en 1763. Fue elegido
miembro de la Academia de Ciencias Naturales y
Artes, de Barcelona, el 11 de marzo de 1772. En
ella fue revisor de la Dirección de Álgebra y
Geometría. Se conoce una memoria suya de esta
época sobre «la calidad, usos y resistencia de la
madera del país que se emplea en artefactos», y
otras firmadas por F. Amat. En abril de 1777 viajó
a Madrid, con el resto de la familia, para recibir a
su tío Manuel Amat y Junyent, el célebre virrey
del Perú, que regresaba de Lima. Estuvo en
Madrid hasta octubre, marchándose después a
Barcelona. Figura en 1778 como dueño de un
paquebote, autorizado a hacer la travesía de
Veracruz. Ingresó en la carrera diplomática, desti-
nado en primer lugar a los cantones suizos, aun-
que no llegó a ir. El 20 de abril de 1790 fue
nombrado «joven de lenguas» (agregado) en la
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legación de San Petersburgo, con 12.000 reales
anuales (lo que era muy poco), y la obligación de
aprender ruso y de estudiar las costumbres, poli-
cía, comercio, etc., de ese país. En 1792 pasó a ser
encargado de Negocios interino, por enfermedad
y en seguida muerte de su titular, Miguel Gálvez.
Aunque envió varias memorias sobre los asuntos
que tenía encomendados, no logró la plaza en pro-
piedad. En enero de 1793 anunció para el 5 de
junio un viaje de tres meses al interior de Rusia,
acompañando al príncipe Galitzin, que deseaba
visitar sus estados, concretamente Ucrania y Cri-
mea. El resultado fue una memoria que el sucesor
de Amat, José Onís, envió a Madrid. Godoy se in-
teresó entonces por Amat: en noviembre de 1793
le nombró secretario de la legación en San Peters-
burgo, y en marzo de 1795, oficial séptimo de la
Secretaría de Estado. En enero de 1797, por inte-
rés especial de Godoy, fue nombrado encargado de
Negocios en Malta, con 60.000 reales de sueldo y
ayuda de costa para el desplazamiento, pero con
pérdida de su plaza en la Secretaría de Estado.
Mientras preparaba el viaje, el 11 de abril de 1797
solicitó licencia, y la protección especial del vali-
do, para casarse con Eulalia Desvalls y Ribas, hija
del marqués de Lupiá y de Alfarrás. Amat llegó a
Malta en agosto de 1797, pero en junio de 1798
fue atacada la isla por los franceses; Amat intentó
mediar, a ruego del Gran Maestre, lo que no fue
del agrado del gobierno español. Cayó en manos
de los ingleses, estuvo algún tiempo detenido en
Nápoles, se perdió un barco en el que remitía
géneros y algún caudal, y al fin en mayo de 1799
llegó a Barcelona. No consiguió después ser rein-
tegrado en su puesto, ni otro destino, aunque se le
dio una asignación de 40.000 reales anuales. Dipu-
tado a Cortes por Cataluña, miembro de la Comisión
de Verificación de los Poderes de los Diputados, 14
septiembre 1810. Juró en ellas el 24 de septiem-
bre de 1810. En 1811 pidió, y obtuvo, un permiso
para visitar a su familia en Mallorca, y aun volvió a
ausentarse más adelante, de manera que no fue
un diputado muy activo. Regresó a Barcelona en
1814, fue nombrado regidor, cargo que ejerció sin
demasiado interés hasta 1820. Este año fue nom-
brado vocal decano de la Junta de Comercio, par-
ticipó en junio de 1822 en la comisión para el
restablecimiento de la Universidad de Barcelona,
y emigró poco después, acaso como consecuencia
del 7 de julio de 1822. Residía en Villafranca cuan-
do obtuvo su purificación, 28 febrero 1824. Por

decreto de 3 de abril de 1828 volvió a cobrar ínte-
gra su pensión como diplomático. No se conoce la
fecha exacta de su fallecimiento. Once cartas suyas,
de 1810-1811, dirigidas a su suegro, publicó Manuel
Morán Ortí en Hispania Sacra, XXXVII, 1985. De
este trabajo hemos tomado los datos biográficos
fundamentales. (Diario Mercantil de Cádiz, 17
septiembre 1810; Calvo Marcos 1883; Morán 1985) 

Amat Cortada, Rafael, V barón de Maldá

(Barcelona, 10 junio 1746 - Barcelona, septiem-
bre 1819). Hermano mayor del anterior. Estudió
en el Colegio de Cordelles de los jesuitas. Fue
siempre un gran señor, de vida retirada, gran via-
jero y de ambiciones literarias. Recibió el título
en 1766, el mismo año en que se casó con su pri-
ma María de la Esperanza Amat y de Rocabertí,
hija de los marqueses de Castellbell, con la que
tuvo varios hijos, que falleció el 19 de enero de
1788. Cuando los franceses ocuparon Barcelona,
1808, se retiró Vich, Berga y Villalba, para regresar
en cuanto Barcelona fue evacuada. Escribió
Calaix de sastre, manuscrito, que cubre los años
1769 a 1814, muy importante para conocer la vida
catalana de estos años, sobre todo, pero no exclu-
sivamente, de la alta sociedad. En 1816 ingresó en
la Academia de Buenas Letras de Barcelona. Un
siglo después de su muerte apareció el volumen
Excursions... per Catalunya i Rosselló en l’ul-

tim quart del segle XVIII, Barcelona, 1919; segui-
do de Un viatge a Vich en 1808. Memorias del

barón de Maldá, Vich, 1925. El mismo libro, en
parte, se ha vuelto a publicar con el título de Exili

de Barcelona i viatge a Vic (1808), Barcelo-
na, 1991. El Calaix se ha publicado en Barce-
lona, 1987-1999, 9 vols., aunque no está íntegro.
(Pérez Samper 2001; Catálogo Títulos 1951; Palau
y Dulcet 1948; Morán 1985) 

Amat de Palau y Pont, Félix (Sabadell, 10 agosto
1750 - Barcelona, 11 noviembre 1824). Hijo de
Juan Amat y Salvany y de Teresa Pont y Augirot,
personas que podían presumir de nobles pero de
módico patrimonio, quienes a los 7 años le envia-
ron a Sallent a estudiar gramática latina y retó-
rica, y a los 11 a Barcelona, para seguir el estudio
de la elocuencia y la poesía y la filosofía en el
seminario conciliar. Se dio también al cultivo de
lenguas modernas y antiguas y al de las matemá-
ticas, que le apasionaba. Publicó Angelicae

Theologiae Theoremata, Barcelona, 1770. En

Amat Cortada, Rafael
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1771 obtuvo el beneficio de la iglesia parroquial de
Santa María del Mar, y se ordenó de sacerdote el
17 de diciembre de 1774. Se doctoró en Teología
en la Universidad de Gandía. Catedrático de
Teología en el seminario barcelonés, en 1775 fue
nombrado bibliotecario del mismo. Publicó El doc-

tor de la verdad, Barcelona, 1780, sermón en
honor de Santo Tomás de Aquino. Canónigo
magistral de Tarragona, por oposición, 1785, tomó
parte importante en la creación de la Sociedad
Económica de la ciudad. Y al morir el obispo
Climent, que había sido su protector, pronunció la
Oración fúnebre, Barcelona, 1781. Se le deben
también otros Sermones, Barcelona, 1783, y una
serie de textos para los alumnos del Seminario
Conciliar de Barcelona en latín, que luego se fue-
ron publicando entre 1782 y 1832. Parece que
también son suyas las Constituciones del

Seminario Episcopal de Barcelona, Barcelona,
1784, escritas por indicación del obispo Gabino de
Valladares. En 1790, con la ayuda de su hermano
Antonio, hizo un extracto de las Reflexiones sobre

la Revolución Francesa, de Burke. Individuo de
la Academia de Buenas Letras de Barcelona, 1791,
publicó Tratado de la Iglesia de Jesucristo,
Madrid y Barcelona, 1793-1805. En 1801 fue nom-
brado visitador regio de la casa y colegiata de
Roncesvalles y el 18 de abril de 1803, abad del Real
Sitio de San Ildefonso. Publicó Sermón que en el

entierro del Ilmo. Sr. D. Francisco Armañá,

arzobispo de Tarragona, predicó en la santa

iglesia catedral el día 7 de mayo de 1803,
Tarragona, imp. de María Canals Viuda, 1803. El 6
de noviembre de este año era preconizado arzobis-
po in partibus de Palmira. Carlos IV le nombró su
confesor el 9 de noviembre de 1806. Publicó un
Resumen o índice sumario del Tratado de la

Iglesia de Jesucristo, o Historia eclesiástica,

Madrid, 1807, a pesar de que esta Historia fue
denunciada a la Inquisición, aunque parece que la
cosa quedó en algunos retoques y esclarecimien-
tos, que figuraron en las Adiciones y correc-

ciones a la Historia eclesiástica, Madrid, 1808.
Su pastoral Al clero y demás fieles de nuestra

abadía, salud en el Señor, San Ildefonso, 3 junio
1808, en favor de Napoleón y de su poder en
España, se publica en Gazeta de Madrid, nº 59, 17
junio 1808. Comendador de la Orden Real de
España, 22 diciembre 1809 (Gazeta de Madrid

del 28). Nombrado obispo de Osma, 13 junio 1810,
no llegó a ocupar su silla. El 7 de mayo de 1812
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formó parte de una comisión de la Academia de la
Historia, que cumplimentó a José I para presentar-
le un ejemplar de la Memoria histórica sobre

cuál haya sido la opinión nacional de España

acerca del tribunal de la Inquisición, de
Llorente (Gazeta de Valencia, nº 33, 26 mayo
1812). Por su colaboración con José Bonaparte en
1814 se le obligó a salir de Madrid, retirándose a
Cataluña. Con el seudónimo Macario Padua

Melato publicó Deberes del cristiano en tiempo

de la revolución hacia la potestad pública,
Madrid, 1813; Seis cartas a Irénico, Barcelona,
1817; Observaciones pacíficas sobre la potestad

eclesiástica, Barcelona, 1819-1822, cuyo tercer y
último volumen es la Séptima carta a Irénico.

Estas obras granjearon a su autor la enemistad de
los ultramontanos, siendo incluidas las Obser-

vaciones en el Índice romano por decretos de
1824 y 1825, y prohibidas consecuentemente en la
diócesis de Barcelona en 1825. Póstumamente
aparecieron Ecclesiae Jesuchristi summarium

historicum, Barcelona, 1830; y su traducción
Diseño de la iglesia militante, Madrid, 1835,
puesto en el Índice romano por decreto de 27 de
noviembre de 1840, Meditaciones, Madrid, 1832,
también en latín, Barcelona, 1833; La felicidad

de la muerte cristiana, Barcelona, 1832 (que
es una traducción-adaptación de una obra fran-
cesa). Discursos, disertaciones, etc., publica-
dos por Félix Torres Amat como apéndice a la
Vida que publicó de su tío, Madrid, 1838. Sobre
el jansenismo o tercera vía del arzobispo de
Palmira falta, seguramente, todavía mucho por
investigar. (Torres Amat 1836; Molins 1889; Su-
tro 1939; Gazeta Nacional de Zaragoza, nº 6, 18
enero 1810; Gazeta de Madrid, cit.; Diario de

Barcelona, nº 232, 14 agosto 1810; Ceballos-Es-
calera 1997; Palau y Dulcet 1948; Index 1948;
Aldea 1972; Páez 1966)

Amat y Peguera, Manuel Cayetano, marqués de

Castellvell. Fue uno de los detenidos por Lechi
en la ciudadela de Barcelona el 1 de agosto de
1808, a título de rehén. (Catálogo Títulos 1951;
Gazeta de Valencia, nº 24, 12 agosto 1808)

Amat y Probles, Andrés José. Alcalde mayor de
Llerena (Badajoz), 1809; corregidor de Alcaraz
(Albacete), 1814-1820; magistrado honorario de
la Audiencia de Asturias, 1820-1823. (AHN,
Estado, leg. 32, doc. 26)



Amat y Terán, Luis. Brigadier de Infantería en
1808. En 1811 se le formó causa en Alicante,
por la entrega de Jaca a los franceses. Como
capitán general de Valencia, publicó la procla-
ma Valencianos, Valencia, 23 junio 1823, que
introduce el sistema de purificaciones para
toda clase de empleados públicos. El 11 de
noviembre de 1823 se regocija de que las
Baleares hayan pasado al dominio absolutista,
según nota publicada por el Diario Mercantil

de Cádiz, 26 noviembre 1823. Mariscal de
campo desde 1829 hasta 1835. (AGMS, expte.
Manuel Fernández de Olarte) 

Amat de Tortosa, Juan. Coronel de Caballería,
agregado al Estado Mayor de Valencia; juez fiscal
de la causa seguida contra el teniente coronel
Bartolomé Obesso, publica el 25 de julio de 1811
la sentencia absolutoria dada el 6. (Gazeta de la

Junta Superior del Reino de Valencia, nº 72,
16 agosto 1811) 

Amati, Bernardino. Cura de Tonalá (México),
diputado a Cortes por Guadalajara de Nueva
España, 1820-1822, tomó asiento el 29 de marzo
de 1821. Formó parte de la comisión conjunta de
peninsulares y americanos, propuesto por el
conde de Toreno el 3 de mayo de 1821 para bus-
car la conciliación. (Benson 1971)

Amatria y Santa María, Carlos. Diputado del
reino de Navarra, agosto 1808. El 2 de octubre
de 1808 ocupó su puesto de vocal por Navarra
en la Junta Central (Gazeta de Madrid, nº 133,
11 octubre 1808). En Sevilla, 28 mayo 1809,
informó a la junta del ofrecimiento hecho a
Palafox del Virreinato de Navarra. El 29 de
agosto de 1809 se mostró contrario al estable-
cimiento de la Regencia propuesto por el mar-
qués de la Romana. Miembro de la Diputación
del reino de Navarra, 28 mayo 1814. Consejero
honorario del Consejo Real de Navarra, 1818-
1820. (AHN, Estado, leg. 1 I, docs. 1 y 5, y
leg. 2 D, doc. 1; Busaall 2005)

Amatriain, Gonzalo. Juez de primera instancia
de Plasencia (Cáceres) en 1821. 

Amatriain, Santiago. Alcalde mayor de San
Vicente (?), 1817-1820, fiscal de la Audiencia de
Navarra, 1821-1823.

Amaya, Antonio. Abogado de Cáceres, que ya
ejercía en 1806, suscriptor de la Asociación de

Cáceres, 1813. (Información comunicada por
Miguel Hurtado Urrutia) 

Amaya, Félix de. Autor de Curso elemental de

Historia para los militares, compuesto de or-

den del Excmo. Sr. duque del Infantado para

los caballeros cadetes de Reales Guardias

Españolas, Madrid, 1818-1819, 2 vols. Quería
ser una historia universal, pero no pasa de la
muerte de César. 

Amaya, Julián. Teniente coronel, coronel vivo del
regimiento de Mallorca, 20 de Infantería de línea,
1817-1820, y secretario de la Junta de la Orden
de San Hermenegildo, 1821-1823. Fue procura-
dor por Toledo de 1834 a 1836.

Amaya, Rafael (Cádiz, ? - ?). Corredor del núme-
ro en Cádiz, calle Murguía, nº 156, casado. Fue
uno de los diecisiete vecinos de Cádiz que en
marzo de 1809 prestó declaración ante los comi-
sionados de la Junta Central, Miguel Alfonso
Villagómez y Tomás Moyano, sobre la conducta
del marqués de Villel. (AHN, Estado, leg. 6 A) 

Amaya y Delgado, Manuel. Médico titular de
Cáceres, autor de Tratado de las asfixias o

muertes aparentes, Madrid, 1818. (Pulido 1989;
Palau y Dulcet 1990)

Amaya de León, Andrés. Racionero de Sevilla, in-
quisidor honorario. Fue a Badajoz en 1808 para
arreglar ciertas diferencias surgidas entre la Junta
de Sevilla y la de Badajoz, y se le nombró vocal
honorario de esta última. Fue uno de aquellos a los
que la afrancesada Junta Criminal de Sevilla, 16
julio 1810, dictaminó que cualquiera que mantu-
viese correspondencia con ellos sería condenado a
muerte. Volvió a Sevilla en 1812, ya canónigo, y
entonces se le hizo vocal propietario, asistiendo en
efecto a algunas sesiones. Compromisario para las
elecciones a Cortes ordinarias, Sevilla, 20 diciem-
bre 1812. Autor de Antídoto político-moral con-

tra el veneno francés que, en nombre de

Sevilla, presenta a toda la nación española, s. l.,
s. a. (Rincón 1926; Gazeta de Ayamonte, nº 4, 8
agosto 1810; El Redactor General, nº 586, 20 ene-
ro 1813; Guía del Estado Eclesiástico Seglar y

Regular de España, 1825; Palau y Dulcet 1948)

Amat y Terán, Luis
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Amaya y Villazán, Francisco. Alcalde mayor de
Écija, 1817-1820, y magistrado honorario de la
Audiencia de Sevilla, 1819-1823.

Amayuelas, VIII conde de las. Cf. Fernández de
Miranda y Villacís, Judas Tadeo.

Amblar, P. Estableció en Moguer una casa de
educación, con el título de Academia de Co-
mercio e Idiomas, en la que enseña a leer, escri-
bir, religión, aritmética, geografía, a llevar los
libros, francés, alemán, gramática castellana,
aseo personal y juegos decentes. (El Redactor

General, nº 491, 17 octubre 1812) 

Amblat, Juan. Suscriptor del Diario Gaditano,
según la lista facilitada por Juan Roquero, publi-
cada con el nº 168, 1 marzo 1821. 

Ambrós, José. Sargento mayor de Olivenza
(Badajoz); capitán, 1823.

Ameller, Blas (Barcelona, 1768 - Madrid, 20
octubre 1841). Estudió en la Escuela de Nobles
Artes de la Junta de Comercio de Cataluña, que
le pensionó para que estudiase en Madrid el gra-
bado en dulce. Allí fue discípulo de Manuel
Salvador Carmona y ganó el premio de la
Academia de San Fernando de 1793. Académico
de mérito de la misma, 3 septiembre 1797; direc-
tor del grabado en dulce, 16 abril 1821, y graba-
dor de cámara. Dejó una excelente colección de
láminas y grabados. (Molins 1889) 

Ameller, Rafael Luis (? - 1828). Catedrático del
Colegio de Cirugía de Cádiz, 1814-1822. Tomó
parte en la intentona revolucionaria de Cádiz, 24
enero 1820. (Ferrer, D. 1962; Rodríguez Balles-
teros 2004; Santiago Rotalde 1820)

Ameller y Bas, Ignacio. Cf. Ametller y Bas, Ignacio.

Ameller y Clot, Carlos Francisco. Cf. Ametller y
Clot, Carlos Francisco.

Amengual, Gabriel. Sociedad Patriótica Mallor-
quina, 19 mayo 1820. Catedrático interino de
Constitución, nombrado por la Diputación Pro-
vincial, empieza sus lecciones el 16 de octubre
de 1820 en el convento de Santo Domingo. (Gil
Novales 1975b)

Amengual, José. Autor de Exequias que la muy

noble y muy leal ciudad y reino de Mallorca

hizo en la iglesia catedral de la isla el día 17

de julio de 1829 a la católica majestad de la

reina nuestra señora doña María Josefa

Amalia, Palma, imp. de Buenaventura Villalon-
ga, 1829. (Cat. 66 Ripoll, 1995) 

Amengual, fray Juan. Escribe a la Junta Central,
Palma, 6 abril 1809, que la pérdida del entusias-
mo religioso ha hecho declinar la suerte en las
campañas militares. Como remedio pide que se
celebren rogativas, y que éstas se publiquen en
la prensa, a fin de que florezcan en la patria la
religión y la piedad. (AHN, Estado, leg. 52 D) 

Amengual, Juan José (Manacor, Mallorca, 20
enero 1796 - ?). Colegial de Nuestra Señora de la
Sapiencia, estudió en la Universidad de Palma,
doctorándose en ambos Derechos el 2 de junio
de 1817. Director del Semanari Constitucional

Politic y Mercantil de Mallorca, Palma, 1820-
1822; alcalde de Binissalem, 1822; redactor de
Es Prat y Sa Bufera, Palma, 1822; y probable-
mente de Es Deixondidor, 1822. Autor de
Gramática de la lengua mallorquina, Palma,
1835; Descripción del pulgón de las vides,

Palma, 1842; Apuntes sobre el origen e historia

de Manacor, Palma, 1843; Poesías mallor-

quinas, Palma, 1850; Nuevo diccionario ma-

llorquín-castellano-latín, Palma, 1858-1878.
Traductor de Samaniego. (Bover 1868; Palau y
Dulcet 1948; Gil Novales 1975b; Enciclopedia
Catalana 1981) 

Amengual, Sebastián. Médico mallorquín. En la
Academia de Medicina y Cirugía de Palma se
conservan algunos escritos suyos: Observación

de una neuralgia anómala, 1836; Memoria

sobre una gastralgia muy complicada y anó-

mala, s. a.; Observación de una pleuro-pneu-

monía crónica terminada por derrame y

curada con la operación del empiema, 1848.
(Bover 1868) 

Amengual Hernández, José (Palma, 8 abril 1785
- Palma, 15 septiembre 1852). Hijo del mallor-
quín Cristóbal Amengual y de la menorquina
Juana María Hernández, ganó por oposición una
beca en el Colegio de Nuestra Sra. de la
Sapiencia, donde estudió retórica, filosofía,
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teología, cánones y leyes. Doctorado en Teo-
logía, se ordenó de sacerdote, siendo nombrado
vicario de la iglesia de Galilea, y después de la de
Santa Cruz de la Palma, en la que fue ecónomo y
secretario del obispo Vallejo. Escribió Sermón

en la iglesia Montesión, 1814 (por la festividad
de san Francisco de Borja); Sermón, 31 julio
1815 (festividad de san Ignacio de Loyola);
Noticia de las exequias a D. Bernardo Nadal

y Crespi, el 20 febrero 1819, 1819; Oración

fúnebre por el alma de la reina doña María

Josefa Amalia, 1829. Elegido canónigo de la
catedral, 27 marzo 1833, siguió con la publica-
ción de Discursos, 1839-1840; Novena al íncli-

to balear e invicto mártir de Jesucristo el

beato Raimundo Lulio, 1846 (todos estos títu-
los publicados en Palma). También Breve resu-

men de la vida del... beato Raimundo Lulio;
Cartas pastorales al clero de Mallorca; Vida

de sor Rosa del Corazón de Jesús (antes Vian)

que falleció en 1832. (Bover 1868)

Ameno, Julián. Autor de un artículo en Diario

de Barcelona, nº 59, 28 febrero 1814 (puede ser
un seudónimo).

Ametller, Juan. Tertulia Patriótica Barcelona, 17
noviembre 1822.

Ametller y Bas, Ignacio (Barcelona, 8 junio 1769
- Barcelona, 15 septiembre 1843). Hijo de Juan
Ameller y Mestre, estudió Medicina en la
Universidad de Cervera, recibió un beneficio
eclesiástico en Llivia (Lérida), 1778, y en marzo
de 1792 fue nombrado segundo médico del Hos-
pital de Barcelona, previas oposiciones. Se le
abrió expediente de limpieza de sangre. Se doc-
toró en Cervera el 21 de marzo de 1793, y el 29
de abril siguiente fue nombrado médico del ejér-
cito de campaña del Rosellón, con residencia en
Figueras. Primer médico el 1 de octubre de 1793;
cursó Cirugía en Barcelona, donde se doctoró en
1798. Catedrático de Química de Salamanca,
1799, pasó en 1804 al Colegio de Medicina de
Burgos y en septiembre de 1807 al de Barcelona,
del que fue al poco nombrado director. Bi-
bliotecario del Colegio de Cirugía de Cádiz, 1818-
1821; tomó parte en el intento revolucionario
de Cádiz, 24 enero 1820. El 20 de septiembre de
1821 ingresó en la Sociedad Económica de Cá-
diz. Juez de hecho designado para el artículo

«Respuestas a las observaciones del español que
no es imparcial, sobre la independencia de
Buenos Aires» (acaso de Clararrosa), publicado
en Diario Gaditano del 16 de marzo de 1821:
vista señalada para el 31 (Diario Gaditano,
nº 599, 16 mayo 1822). Aunque se dice que volvió
a Barcelona después de 1823, durante la ocupa-
ción francesa de Cádiz fue uno de los obligados a
dar alojamiento a los oficiales extranjeros.
Publicó Preservativo saludable particular o

botiquín para sí mismo, Barcelona, fecha
incierta; Prolegómenos de clínica médica,

Barcelona, 1838; Ventajas de los simultáneos

conocimientos médicos y quirúrgicos que

deben concurrir en el profesor de la ciencia

de curar, Barcelona, 1839; Elementos de los

afectos internos, Barcelona, 1840. (Diario

Gaditano, cit.; Molins 1889; Soldevila, F. 1938;
Santiago Rotalde 1820; Corminas 1849; Butrón
1996; Palau y Dulcet 1948; Acta 1830b) 

Ametller y Clot, Carlos Francisco (Barcelona, 12
noviembre 1753 - Cádiz, 14 febrero 1835). Hijo
de Ignacio Ametller y Rosa Clot, ingresó en el
Colegio de Cirugía de Cádiz el 21 de agosto de
1771. Fueron sus maestros Masdeu, en Barce-
lona y Francisco Canivell, en Cádiz. Bibliotecario
en 1772, navegó después como cirujano en bar-
cos de la Real Armada, reincorporándose al
Colegio como maestro de física el 30 de julio de
1783. En él hizo en adelante su carrera, secreta-
rio en 1789; vicedirector interino en 1800 y en
propiedad en 1802; director interino, en 1804 y
en propiedad el 23 de marzo de 1805. Se halló
como cirujano en la batalla de Trafalgar. Cirujano
mayor de la Armada, 1809. Al otorgarse al
Colegio de Cádiz la facultad de conferir el grado
de doctor en Medicina, fue Ametller el primero
en recibirlo (3 septiembre 1810). Con Aréjula y
Coll había sido miembro de la Comisión para el
Estudio de la Fiebre en Cádiz, que publicó Copia

del informe hecho por la comisión médica

sobre la fiebre contagiosa que se padeció

en Cádiz, el año de 1810, Cádiz, 1811. En di-
ciembre de 1813 se le nombra ministro del
Protomedicato, pero siendo incompatible este
cargo con el de director del Colegio, opta por
seguir como hasta entonces bajo la reacción
absolutista de 1814. Uno de los fundadores de la
Sociedad Económica de Cádiz, 1814. Ministro
honorario del Consejo Real de Hacienda y médico

Ameno, Julián

174



honorario de S. M. en 1820. El 22 de marzo de
1820, al frente del Colegio, juró la Constitución
de Cádiz; y lo siguió dirigiendo durante todo el
Trienio, y después hasta su muerte en 1835. Con
30 años de director era en Cádiz una institución
más fuerte que las vicisitudes políticas. Después
de 1823, durante la ocupación francesa de Cádiz,
fue uno de los obligados a dar alojamiento a los
oficiales extranjeros. Vicedirector de la Sociedad
Económica Gaditana de Amigos del País, abrió la
sesión del 23 de diciembre de 1829 con un dis-
curso que se publica en Acta de la sesión públi-

ca que celebró la Real Sociedad Económica

Gaditana de Amigos del País el día 29 de

diciembre de 1829... Cádiz, Viuda e Hijo de Bosch,
1830. Recibió la gran cruz de Carlos III. (AHN,
Estado, leg. 6 A; Riaño de la Iglesia 2004; Ferrer,
D. 1962; Torres Amat 1836; Butrón 1996; Acta
1830a y 1830b)

Ametller Roldán, Blas (Barcelona, 1768 - ?, 20
octubre 1841). Pensionado en 1790 por la Junta
Particular de Comercio de Cataluña, fue discípulo
de Pascual Pedro Moles y luego de Manuel
Salvador Carmona. En 1793 obtuvo el premio de
grabado de la Academia de San Fernando, de la
que posteriormente fue profesor. Se le deben
numerosas obras, en las que se incluyen muchos
retratos. En todas ellas destaca por el color y el brío
de la ejecución. Contribuyó a la Colección de vis-

tas del combate de Tolón, 1796. Académico de
mérito de Grabado en la Academia de San
Fernando, 3 septiembre 1797. En 1808 la Calco-
grafía Nacional le encargó Las exequias de Julio

César en 90.000 reales, que acabaron de pagarse
en 1817. Grabador de cámara, 23 febrero 1815.
Entre sus grabados el titulado Día 24 de agosto de

1808 Proclamación de Fernando VII en la Plaza

Mayor de Madrid. Director de Grabado en la
Academia de San Fernando, 16 abril 1821. Suyo es
el grabado del templete A la memoria de los con-

quistadores del Nuevo Mundo, que se colocó en
la Puerta del Sol de Madrid el 13 de diciembre de
1829, con motivo de la llegada de María Cristina
de Borbón. (Páez 1948; Ossorio y Bernard 1975;
Velasco 1934; Bédat 1974; Núñez, B. 2000; Carrete
Parrondo 1978; cat. 54 Galgo, mayo 2006)

Amézaga, Juan de. Sobrino de Escoiquiz, in-
tendente de la casa de los príncipes españoles,
en Valençay, y caballerizo de Fernando VII, el

primero en denunciar la llegada del barón de
Kolli. Confidente de Napoleón, según se dice.
Llegó a Pamplona. Puede ser un nuevo Oudinot.
(Ostolaza 1814; Gazeta de Valencia, nº 11, 14
julio 1809; Gazeta Nacional de Zaragoza, nº 48,
24 mayo 1810; Ciudadano por la Constitución,
nº 286, 14 mayo 1814, que lo toma de El

Universal, Madrid, 6 mayo) 

Amézaga y Cancio, José Benito. Vocal por
Taramundi en la Junta Superior de Asturias, reu-
nida en Luarca el 4 de marzo de 1810. Estuvo
presente en muy pocas sesiones. (Fugier 1931)

Amico, Miguel de. Catedrático de Hebreo, maes-
tro de humanidades en los Reales Estudios de
San Isidro, 1819-1820.

Amieva. Redactor de El Papagayo, Granada,
1821-1822, desterrado de la ciudad a comienzos
de agosto de 1821, lo que llevó a la suspensión
provisional del periódico. (Gil Novales 1975b)

Amieva, Francisco de Paula. Teniente de fragata.
(AHN, Estado, leg. 48 C). Capitán de tropa de
Marina, no del cuerpo facultativo náutico, en ins-
tancia a las Cortes, Cartagena, 30 abril 1822,
pide que se le haga justicia (incluye otro escrito
de Cartagena, 1 febrero 1822). Se siente perse-
guido, bajo acusaciones dolosas, que se remontan
a 1800. En 1811 escribió una obra para defender-
se, y después de muerto su denunciador, entabló
una demanda en 1816. (ACD, Serie General de

Expedientes, leg. 45, nº 11; Gil Novales 1975b)

Amieva, Jacinto. Capitán del puerto de Bayona,
1822-1823.

Amigo, Fulgencio. Incluido por el Mensajero de

Sevilla en una lista de personas que entran y
salen por las puertas del alcázar, a sus negocios
o diligencias. (Reproducido por Diario Gadita-

no, nº 557, 5 abril 1822)

Amigó, José. Actor de la Sociedad Dramática
Española, de Barcelona, en la que hace papeles
de gracioso, celebra su beneficio el 6 de abril de
1813. Se representó la introducción titulada
Los graciosos descontentos; la comedia Los

amantes de Teruel, un fandango, y la farsa
nueva La ópera casera, de Pablo Moral. Nuevo
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beneficio el 31 de enero de 1814. (Diario de

Barcelona, nº 95, 5 abril 1813, y nº 31, 31 ene-
ro 1814) 

Amigó, José Antonio. Comisario honorario de
Guerra, 1817-1823.

Amigo, Manuel. Impresor de Alcalá de Henares,
1813-1820, impresor de la universidad. 

Amigo de la Verdad, el. Cf. Traggia, fray
Manuel. 

Amilaga, Pedro de. Oficial de la Tesorería Gene-
ral, fugado de Madrid en 1809. Firmante del
«Repartimiento del segundo millón de reales que
ha entregado la junta de esta ciudad en cuenta
de los 20 millones de la contribución de guerra»,
Cádiz, 21 junio 1811. (AHN, Estado, leg. 49 B;
Diario Mercantil de Cádiz, 25 junio 1811) 

Amoedo, fray Eugenio. Abad del monasterio de
San Bernardo, representante del estado eclesiás-
tico regular en la Diputación madrileña que el 11
de diciembre de 1808 rindió homenaje al empe-
rador de los franceses, y al mismo tiempo le pre-
sentó una petición. (Gazeta de Madrid, nº 156,
16 diciembre 1808) 

Amor. Capataz de la partida del Marquesillo, sor-
prendido por un destacamento francés de Dra-
gones en Velilla de Guardo (Palencia) en enero
de 1810. Pudo escapar a través del río helado.
(Gazeta Nacional de Zaragoza, nº 22, 8 marzo
1810, noticia de Palencia del 29 de enero)

Amor, Bartolomé (?, 1785 - ?, 1846). Teniente
coronel de Caballería, que a comienzos de 1810
formó el batallón de Voluntarios de La Rioja y el
escuadrón de Húsares de La Rioja. El 19 de julio
de 1810 se apoderó, de acuerdo con el presbíte-
ro Francisco Salazar, de la lana que había perte-
necido a los monjes de Valvenera, y el 20 entre
Nájera y Navarrete burló y derrotó a los france-
ses del general Roquet. El enfrentamiento,
extendido hasta Santo Domingo de la Calzada,
duró hasta el día 30 (Gazeta de la Provincia de

Soria, copiada en Gazeta de Aragón, nº 32, 5
septiembre 1810). En agosto fue nombrado
comandante general de La Rioja, con orden de
formar una junta en Cameros. El 6 de septiembre

de 1810 ganó un escudo de distinción en Yanguas
(Soria). El 1 de diciembre entró en Anguiano, al
pie de la sierra de Cameros, pero de repente,
hallándose en Enciso (Logroño), se vio atacado
por el brigadier Eraso, que no reconocía su auto-
ridad, y sólo pudo salvarse cruzando a nado el río
Cidacos. La versión de Eraso es diferente. La
Junta de La Rioja y Álava, que presidía Eraso, se
había refugiado en la aldea de Navalsaz. Allí sus
miembros el 14 de diciembre de 1810 fueron ata-
cados por Amor, quien los redujo a prisión y se
los llevó a Enciso. Cuando Eraso, que se hallaba
en Arnedo, se enteró, atacó el 16 a los hombres
de Amor, y los venció, pero Amor pudo escapar.
Para marcar su autoridad, Eraso fusiló a uno de
los hombres de su oponente, aunque se hallaban
todos desarmados. Los hombres de Amor queda-
ron a merced de Eraso, pero se negaron rotunda-
mente a obedecerle, por lo que, pasado el
peligro, recuperó Amor el mando (Gazeta de

Aragón, nº 10, 6 febrero 1811). Todo el asunto
parece una lucha por el mando, militar desde
luego, pero también entre dos juntas. De orden
superior Amor en febrero de 1811 unió sus fuer-
zas a las de José Antonio Durán. Como guerrille-
ro actuó sobre todo por tierras de Soria, La Rioja
y Aragón. En combinación con Juan Antonio
Tabuenca intentó en agosto de 1811 apoderarse
de Tarazona (Zaragoza), pero lo impidieron algu-
nos renegados. Esto mismo se cuenta, en clave
patriótica, como que salió de Deza (Soria) el 12
de agosto de 1811 al frente de una partida, cami-
no de La Rioja, pero al acercarse a Tarazona mani-
festaron sus soldados un vivo deseo de asustar a
la guarnición francesa. En consecuencia ataca-
ron, obligando a los franceses a encerrarse en el
convento de capuchinos, previamente fortifica-
do. La ciudad quedó en manos españolas, y los
franceses sufrieron muchas pérdidas (Gazeta de

la Junta Superior del Reino de Valencia, nº 77,
30 agosto 1811). Algunos partes sobre la colabo-
ración entre Amor y Tabuenca, de agosto de
1811, publica Rodríguez Solís. Desde Enciso, 24
agosto 1811, comunica a José Durán la brillante
acción del 23, cuando los vencedores de Jena y
Austerlitz determinaron atacar al primer escua-
drón de Caballería ligera de Soria y al batallón
ligero de La Rioja, que se hallaban en la villa de Pre-
sano, a una legua larga de Arnedo (Gazeta de

la Junta Superior del Reino de Valencia, nº 79,
6 septiembre 1811). En 1812 se halla en La Rioja,

Amigó, José Antonio
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y después se sitúa con sus fuerzas en Cariñena
(Zaragoza), y el 22 de enero de 1813 en las inme-
diaciones de Logroño. En Almazán se encarga
decisivamente de la creación de un depósito de
caballos enfermos, víctimas también de la gue-
rra. El 18 de marzo de 1813 se establece en
Murillo de Río de Leza (La Rioja), al mando de
una brigada, a la que renuncia el 12 de abril para
poder dedicarse exclusivamente a la caballería.
Participó, junto con Mina, en la rendición del
castillo de la Aljafería de Zaragoza, 9 julio 1813,
pasando después a las órdenes de Carlos España
al bloqueo de Pamplona, y en noviembre se tras-
ladó a Jaca, hasta la rendición de la ciudadela.
Después quedó agregado al regimiento de
Caballería de Almansa. Autor de Carta que

escribe a Juan Antonio Tabuenca, Zaragoza,
1814. Comandante del regimiento de Dragones
de Iberia, 1817-1818; de Costa de Granada, 13 de
Caballería de línea, en 1820; del Infante, 4 de línea,
en 1821-1822, y coronel del de Lusitania, 10 de
Caballería ligera en 1823. Con la invasión france-
sa de 1823, se pasó al enemigo (Flores del Man-
zano 2002). Mariscal de campo, sustituto
interino de Van Halen en el mando del Ejército
del Centro, mayo 1839. Fue diputado por
Palencia de 1837 a 1840. Autor de Diario de las

operaciones, que principia en 2 octubre

1841, hasta el 22 inclusive de resultas de las

ocurrencias de Pamplona, Vitoria, 1842.
(Gazeta de Aragón, cit.; Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, cit.; Moratilla
1880; Rodríguez-Solís 1895; Rújula López 1998;
Palau y Dulcet 1948 y 1990; Páez 1966)

Amor, José Gonzalo. Nombre de un personaje para
quien Ángel Gamboa, en la Sevilla ocupada por los
franceses, compró casas, secuestradas a emigra-
dos, en la calle Pedro del Toro. (Diario Crítico

General de Sevilla, nº 101, 3 noviembre 1813)

Amor tirano. Cf. Sánchez Moreno, José.

Amores, Francisco. Militar, probablemente.
Realiza el plano de Alicante y sus inmediaciones,
1812. (Capel 1983)

Amores, Robustino de. En mayo de 1814 pide,
como representante del pueblo, la restitución de
los conventos de Sevilla. (Diario Crítico

General de Sevilla, nº 132, 11 mayo 1814)

Amorín de Magallanes, Raimundo (Lisboa).
Casado y con hijos, joyero en la plazuela de la
Virreina, Cádiz, 1809. Fue uno de los diecisiete
vecinos de Cádiz que en marzo de 1809 prestó
declaración ante los comisionados de la Junta
Central, Miguel Alfonso Villagómez y Tomás
Moyano, sobre la conducta del marqués de Villel.
(AHN, Estado, leg. 6 A) 

Amorós, Bonifacio. Juez de primera instancia de
Orihuela en 1823. 

Amorós, Jerónimo. Maestro sangrador, que vive
en la parroquia de Santa Eulalia, calle de San
Antonio, nº 26, Murcia, vacuna gratis contra la
viruela (paga la Junta de Sanidad) a los pobres
de solemnidad que presenten certificado del res-
pectivo cura párroco. (Suplemento a Gazeta de

Murcia, 6 agosto 1814) 

Amorós, Mariano. Sociedad Patriótica de Zara-
goza, 13 abril 1820. (Gil Novales 1975b)

Amorós y Ondeano, Francisco, III marqués de

Sotelo (Valencia, 1769 - París, 1848). En 1794
participó como capitán en la guerra contra la
República Francesa, en 1802 fue nombrado
secretario particular de Carlos IV y en 1803, con-
sejero de Indias. En 1802-1805 toma parte en el
plan secreto de colonización de Marruecos, cuyo
máximo protagonista fue Domingo Badía, Alí-

Bey. El plan incluía la recuperación de Gibraltar.
Se abandonó por la catástrofe de Trafalgar, 1805,
aunque todavía se quiso continuar bajo aspectos
puramente científicos. Amorós fue también
secretario de Godoy en lo relativo al Instituto
Pestalozziano y a cuestiones de sanidad. Autor
de Discurso en la junta que celebró la

Sociedad Económica de Sanlúcar de Barra-

meda con motivo de haberse recibido por

regidor de la misma al Excmo. Sr. Príncipe

de la Paz, Cádiz, 1804. Se encargó en 1806 de la
dirección del Instituto Pestalozziano, fundado
por Godoy, para el que escribió Noticia de las

providencias tomadas por el Gobierno para

observar el nuevo método de la enseñanza

primaria de Enrique Pestalozzi, Madrid,
1807, del que se conserva un ejemplar con
dedicatoria manuscrita al pedagogo suizo. En
mayo de 1808 Murat le nombró diputado a la
Asamblea de Bayona. Firmó el manifiesto A los
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habitantes de la ciudad de Zaragoza y a todos

los del reino de Aragón, Bayona, 4 junio 1808,
patética exhortación a que abandonen la insu-
rrección y se acojan a la bondad del emperador
(suplemento al Diario de Madrid, nº 32, 10
junio 1808). Firmó también la proclama Amados

españoles, dignos compatriotas, Bayona, 8
junio 1808, intento a la desesperada de paralizar
la insurrección nacional (Diario de Madrid,
nº 37, 15 junio 1808), y asimismo la Constitución
de Bayona, 7 julio 1808. Consejero de Estado
josefino, 25 noviembre 1808, confirmado en su
puesto en la reorganización del Consejo, 24
febrero 1809. Gobernador militar de Santander e
intendente de su provincia, fue autor de una
Proclama lanzada al pueblo de Santander, 25
diciembre 1808, a favor de Napoleón y en contra
del obispo Menéndez de Luarca (publicada por
Maruri en su libro sobre el obispo). Bajo su
gobierno se publicó la Gazeta de Santander,
1809. Intendente de Policía de Madrid, 19 febre-
ro 1809, comisario regio en misión en el norte de
España (Burgos, Alava, Guipúzcoa y Vizcaya) a
continuación, pero de hecho ya se hallaba en
Santander en noviembre de 1808, actuando
como comisario, aun sin tener todavía el título.
El 2 de marzo de 1809 dirige una carta al arzobis-
po de Zaragoza, Arce, respuesta a la de éste por
la que juraba fidelidad a José I (se publica en
Diario de Barcelona, nº 133, 13 mayo 1809). En
el ejercicio de su misión, chocó con algunos
generales franceses, que no respetaron su auto-
ridad. Entonces mostró su natural violento, y
aun su altanería, que le valieron duras palabras
del general Thouvenot en sus memorias (todavía
en 1887 Morf le llama «vano, ambicioso e intri-
gante»). En abril de 1809 la Junta Central orde-
nó el confisco de todos sus bienes, y dispuso que
si le cogían, fuese entregado al Tribunal de
Seguridad Pública, para ser castigado. Dio un
bando A los habitantes de Guipúzcoa, San
Sebastián, 29 abril 1809 (de mi propiedad), en el
que prescribía a los vecinos y comerciantes que
se recluyesen en sus casas, y que nadie se ausen-
tase de ellas sin licencia escrita, y dos proclamas
contra las «cuadrillas de insurgentes o de bandi-
dos», Vitoria, 21 junio y 17 julio 1809. En fecha
indeterminada de 1809 su mujer escribe al briga-
dier Roque Abarca, presidente de la Audiencia
de Guadalajara en Nueva España, para que se le
remitieran algunos de los intereses de aquel país,

que pertenecían a su marido. «Para evitar algún
extravío y tal vez embargo», el envío debe hacer-
se a nombre de Manuel Alfonso García, del
comercio de Cádiz. El asunto pasó al Tribunal de
Seguridad Pública el 26 de julio de 1809. Fue
también caballero de la Orden Real de España,
25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del 27). A
finales de 1809 Amorós fue llamado a Madrid, lle-
gando a ser apedreado en Burgos. En enero 1810
fue nombrado ministro interino de Policía, por
lo que respecta a las provincias andaluzas, en
las que trató de organizar en Jerez unas compañías
de ex contrabandistas honrados (Gazeta de

Granada, nº 35, 20 abril 1810). Dirigió una car-
ta a Carlos de Gand, de fecha indeterminada, en
la que le pedía que pusiese Ceuta a disposición
de José I; Gand se negó (Diario de Badajoz,
nº 154, 3 junio 1810). Junto con el conde de
Guzmán se encargó en octubre de 1810 de exa-
minar la situación de los establecimientos bené-
ficos, hospitales, hospicios y prisiones. Y en
agosto de 1811, siempre como comisario regio,
fue enviado a tierras de Ávila, a fin de vigilar la
administración del ejército de Portugal y su sos-
tenimiento sobre esa provincia y las extremeñas.
En Ávila, Toledo, Extremadura y Talavera mos-
tró Amorós su genio reformista, pero en esta
última ciudad chocó con el general Foy, quien le
expulsó, lo que motivó una protesta del agravia-
do en defensa de la autoridad civil. A su petición
se creó en noviembre de 1811 la prefectura de
Segovia. En 1812 fue nombrado presidente de la
Junta de Prefectura de Ávila, para allegar recur-
sos para paliar el hambre en Madrid. En 1813 se
vio obligado a emigrar a Francia, fijando la
residencia en París. Publicó anónimamente
Réflexions sur le décret du 30 mai 1814, don-

né par S. M. C. Ferdinand VII, le jour de sa

fête, en commémoration de son avénement au

trône, et publié dans la Gazzette de Madrid

du 4 juin, Paris, 1814. Las autoridades españo-
las pronto supieron de quién se trataba. Esto no
le impidió dirigir una Representación a S. M. el

rey don Fernando VII, quejándose de la per-

secución que experimenta su mujer doña

María de Teresa de parte del capitán general

de Castilla la Nueva, don Valentín Belbís,

conde de Villariezo, y defendiendo la conduc-

ta que ha tenido Amorós en las convulsiones

políticas de su patria, París, 1814, texto caste-
llano y francés. En ella recuerda a Fernando VII
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que los gobiernos arbitrarios no pueden ser
duraderos. La Representación tuvo mucha
repercusión, por supuesto entre los españoles,
pero también en Francia. Se tradujeron al espa-
ñol varios artículos publicados sobre el tema en
los periódicos de París, y el librero Fabre los
publicó juntos en 1815. Esta Traducción fue
condenada por decreto de la Inquisición de 29 de
mayo de 1819. Con ocasión de los Cien Días,
publicó una carta a favor de Napoleón en el
periódico de París Le Nain Jaune, nº 371, 5
junio 1815, y además el 31 de mayo ingresó como
granadero en la Guardia Nacional. Socio de la
Sociedad para la Instrucción elemental de París
desde julio de 1815, leyó en ella la Mémoire...

sur les avantages de la Méthode d’Education

de Pestalozzi et sur l’Expérience décisive fai-

te en Espagne en faveur de cette Méthode,
Paris, 1815. Habiéndose hecho francés, en 1818
fundó un gimnasio, dedicándose en adelante a la
propagación de la educación física. Los títulos
sobre esta materia son muchísimos, desde el
Extrait du recueil de cantiques gymnastiques

publié en 1818, Paris, 1820, y al parecer Madrid,
1820; siguiendo por Gymnase normal militai-

re. Discours à l’Ouverture de son cours, pour

1820, Paris; Gymnase normal, militaire et

civil. Idée et état de cette institution au com-

mencement de l’année 1821, Paris, 1821, y una
serie de folletos que se extienden a lo largo de
los años siguientes, hasta el mismo año de su
muerte. Sobresale el Manuel d’Education

physique, gymnastique et moral, Paris, 1830,
del que se dice que en la redacción francesa le
ayudó, o fue obra de, J. P. Brés. Además publicó
Mémoire contre le Comte Cornier du Medic,
Paris, 1830; y Traits de la vie du Duc d’Or-

léans, Paris, s. a. Con ocasión de un viaje a España
en 1839 el Liceo valenciano le nombró su socio,
19 octubre, lo que dio pie a Amorós para pronun-
ciar un discurso (publicado en el Semanario

Pintoresco Español), en el que dijo querer con-
ciliar sus dos nacionalidades: española y france-
sa, y reafirmó su confianza en la educación e hizo
votos para que sus métodos se extendiesen por
España (aunque, a decir verdad, la influencia ya
había comenzado con el Proyecto gimnástico-

militar, de Juan Miguel Roth, Barcelona, 1821).
(Palau y Dulcet 1948; Fernández Sirvent 2005;
Pardo González 1911; Diario de Madrid, cit.;
Sanz Cid 1922; Mercader 1983; Ceballos-Escalera
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1997; Maruri 1984; AHN, Estado, legs. 10 A,
10 C, 29 A, doc. 14, leg. 29 G, doc. 246, leg. 29 I,
doc. 312, leg. 31 H, doc. 175; Diario de

Barcelona, cit.; Diario Mercantil de Cádiz, nº
150, 21 junio 1813; Gazeta de Granada, cit.;
Gazeta de Madrid, cit.; Carbonero 1873;
Semanario Pintoresco Español, nº 45, 10
noviembre 1839; Morel-Fatio 1924; Roth 1821;
López Tabar 2001a) 

Amorós Vinader, Bartolomé Antonio (Caudete,
Murcia, 13 julio 1752 - Murcia, 3 enero 1835). Hijo
de Enrique Amorós y de María Alfonsa Vinader,
hacendados ricos de Caudete, ingresó en 1766 en
el Colegio Militar de Valencia, del que salió subte-
niente de Infantería el 8 de mayo de 1769. Hizo
toda su carrera en el regimiento de Milicias
Provinciales de Murcia. Siendo capitán se halló en
la guerra contra la República Francesa, en el
Rosellón, 1793-1795, y en ella ascendió a teniente
coronel y a coronel el 4 de septiembre de 1795. En
1808 contribuyó a la defensa de Valencia, por lo
que la junta de esta ciudad le ascendió a brigadier,
4 agosto 1808, conservándole el mando de las
milicias de Murcia. Con ellas llegó a Zaragoza
cuando se acababa el primer sitio, pasó a perse-
guir a los franceses en Navarra, se halló en la bata-
lla de Tudela, 23 noviembre 1808, y de nuevo en
Zaragoza tuvo el mando, durante el segundo sitio,
de la línea de Santa Engracia, lo que le valió que
Palafox le ascendiera a mariscal de campo, nom-
bramiento que confirmó la Junta Central el 9 de
marzo de 1809. Un parte suyo se publica en
Gazeta de Zaragoza, nº 4, 17 enero 1809. Hecho
prisionero y llevado a Francia, evadiéndose sólo
unos meses antes de la paz general. Retirado en
Caudete, junto a su mujer, Antonia Fernández de
la Portilla, no quiso más mandos militares, aunque
ascendió a teniente general el 7 de diciembre de
1829. Fue declarado benemérito de la patria en
grado heroico y eminente, y se le concedió la gran
cruz de San Hermenegildo, la del sufrimiento por
la patria, las de los dos sitios de Zaragoza y la Flor
de Lis. (La Sala Valdés 1908; Quinto y de los Ríos
1986)

Amorrich, Gregorio. Alcalde mayor de Cocen-
taina (Alicante), 1817-1818. 

Amphoux, Bartolomé. Ingeniero delineante,
1792 (Capel 1983). Brigadier, 1798-1819.



Anca, Bernardo Julián de. Comisario honorario
de Guerra, 1817-1823. 

Anca, José Vicente de. Abogado de los Reales
Consejos en Cáceres, 1798, y auditor honorario
de Guerra. En 1809 solicitó la plaza de auditor de
Guerra, teniente gobernador de la Capitanía
General de Caracas. Asesor, autor de Respuesta

de don..., que dirigió los procedimientos judi-

ciales contra los rebeldes de Maracaibo, a la

carta leída en la sesión pública de las Cortes

en 26 de abril, y artículos insertos en La Abeja
de 8 y 14 de mayo, Cádiz, 25 mayo 1813, por la
rebelión intentada el 14 de febrero de 1812. Dice
que cumplió con su deber, pero José Domingo Rus
lo califica de «indigesto y falso». Miembro suplen-
te del Tribunal Especial de Guerra y Marina, Sala
de Justicia, septiembre 1822-1823. Fue uno de los
que el 2 de noviembre de 1822 arrebató la causa
del 7 de julio al fiscal Paredes. (Hurtado 1910;
AHN, Estado, leg. 32, doc. 28; El Redactor Ge-

neral, nº 744, 28 junio 1813; Gil Novales 1975b)

Anda, Gaspar (Tocano, Alava, ? - ?, h. 1838).
Soldado, 12 agosto 1809, sargento segundo y pri-
mero en octubre y noviembre de 1809; sirvió en
Húsares de Iberia hasta abril de 1812; se halló
en la campaña de los Alduides y en las Conchas
de la Puebla de Arganzón en 1809; en Subijana de
Álava y Montes de Orduña y Noveleses, en el
puente de Trías sobre el Ebro, en las cercanías
de Orozco, Espejo, Armiñón y Pancorbo en 1810;
en Monasterio y Castil de Peones, camino de
Trías de Medina, Villarcayo y Encinillas, en Ter-
ceño, San Vicente y Toranzo, en Cabezón de la
Sal, la Legua Negra, Briviesca y Santa María de
Cuba, en Villa de Sosa, Peña de Orduña y Salinas
de Añana. En enero de 1812 se halló en las accio-
nes de Sangüesa y Villasana, ascendió a subte-
niente, 1 abril 1812, hallándose en junio en la
acción de Molinos de Manzanos, y ya en julio par-
ticipó en la toma de Castro, Portugalete y
Somorrostro, y en las acciones de la calzada real
entre Pancorbo y Briviesca y carretera entre
Pancorbo y Burgos, y en las de Altabla, Puente
Nuevo de Bilbao, Sorvosa y Arete, en los campos
de Subijana, y en diciembre de 1812 en la acción de
Cesperilla. En 1813 se halló en Salinas de Añana,
fuerte de la Cuba y Castro, y en abril en la acción
de Armiñón. Siguió luego en Berberena, Aranjuez,
Vitoria, Mondragón y Tolosa. Pasó al regimiento

Ampudia, Francisco
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Ampudia, Francisco. Tiene empleos de ayudante
de Ingeniero a finales de 1785 o comienzos de
1786 (Capel 1983). Si es el mismo, capitán de
fragata en 1811, figura como tal durante todo el
Trienio.

Ampudia Grimarest, Valentín (Orán o Cartagena,
h. 1788 - ?). Hijo de un capitán de fragata
(más tarde teniente de navío), probablemente
Francisco Ampudia, estuvo tres años en los ter-
cios de Infantería de Texas —de guarnición en
Cuba—, en los que fue cadete, 1 diciembre 1804,
y subteniente. Al tener gran afición a las mate-
máticas, las estudió particularmente, y se exami-
nó ante la Junta Superior de Extremadura. El 11
de octubre de 1808 era subteniente de Ingenieros,
se incorporó al ejército de Extremadura hasta que
el 8 de marzo de 1809 él y su hermano José, des-
de Sevilla, piden auxilio para pasar a Ciudad
Rodrigo, obteniendo dos pagas a cuenta. En sep-
tiembre de 1809 fue destinado al Ejército de la
Izquierda (después Quinto). En la rendición de
Badajoz fue hecho prisionero, pero al llevarlo los
franceses a Córdoba, se fugó, disfrazado de arrie-
ro, y llegó a Cádiz. En abril de 1811 se le destinó
al Cuarto Ejército, que cubría la Isla de León,
ascendiendo a capitán primero el 20 de julio de
1811. A finales de 1812 pasó al ejército de reserva
de Andalucía, ascendiendo a sargento mayor de
brigada el 31 de julio de 1813, en septiembre
de 1814 pasó a la división de Andalucía, y en mar-
zo de 1815 a Nueva España (embarcó en marzo de
1816). Mientras tanto había ascendido a segundo
teniente coronel de Ingenieros, 19 octubre 1815-
1819. El 30 de agosto de 1834 solicita ser destina-
do a La Habana. (AGMS) 

Amusco, Bernardino (?, 1785 - ?). Oficial de
albañil, orador en la Cruz de Malta, preso y pro-
cesado por ello. La Fontana, 3 junio 1821. Habla
de él desdeñosamente el Catálogo de los hé-

roes, 1821. (Gil Novales 1975b)

Anacil, Francisco. Escribano de los juzgados de
Alicante, 30 agosto 1809. (AHN, Estado, leg. 1 Q,
doc. 9) 

Anaya, Andrés. Prior de Guadix, caballero de la
Orden Real de España, 18 marzo 1810 (Gazeta

de Madrid del 15 de abril). (Ceballos-Escalera
1997)



de Infantería ligera 1 de Iberia, con el que estu-
vo hasta junio de 1818, incorporándose a continua-
ción al regimiento de Infantería de Toledo, hasta
febrero de 1823. Sociedad Patriótica de Pamplona,
10 junio 1820. Es notable que no justifica los ser-
vicios realizados entre 1820 y 1824. Se incorporó
a la milicia de Vitoria y provincia de Salamanca,
hasta diciembre de 1824. Se le dio licencia in-
definida en Vitoria, 8 julio 1824, con medio
sueldo, situación en la que siguió hasta abril de
1827, fecha en que pasó a la de licencia ilimitada,
hasta marzo de 1834. Se graduó de teniente, 4 mar-
zo de 1835, incorporándose al regimiento de
Infantería de San Fernando. Durante la guerra
carlista actuó con el ejército de operaciones en
Navarra, en las acciones del castillo de Guedera,
Campos de Alegría, Echevarri y Morente. A fina-
les de 1835 pasó al ejército de Extremadura, y
siguió combatiendo en Nuza, altura de Galarrete
y Arlabán, Murguía y Villareal, campos de Arróniz
y Montejurra, 1836, y en 1837 en los campos de
Galdácano y alturas de Santa Marina, en la toma
de Hernani, alturas de Leza y San Cristóbal. El 2
de junio de 1837 se hallaba en Pamplona. Por su
participación en la acción de Valladolid, 24 sep-
tiembre 1812, se le confirió el grado de capitán.
Murió en acción de guerra. (AGMS) 

Andaluz, el. Cf. Gutiérrez, Juan José.

Andaluz, el. Cf. Lafuente, Miguel.

Andarió y Castellvell, Melchor. Doctor, agente
fiscal, autor de Discurso filosófico sobre el sis-

tema político del gobierno inglés, Madrid,
1805; Ensayo sobre el comercio general de las

naciones europeas, Madrid, 1805; Elogio del

rey N. S. D. Fernando VII, detenido y preso en

el Palacio de Valençay, en Francia, Madrid,
1808, y Valencia, 1808; Retrato político del

emperador de los franceses, su conducta y la

de sus generales en España, y la lealtad y

valor de los españoles por su soberano

Fernando VII, Madrid, 1808; Valencia, 1808;
Sevilla, Imp. Mayor, 1808; Gerona, h. 1811 (tex-
to reproducido en la Revue Hispanique), tra-
ducción portuguesa, Lisboa, 1809. Pertenecía al
gremio y claustro de la Universidad de Cervera.
Fue uno de los redactores del Diario de Sevilla,
10 octubre 1809 - 29 enero 1810, según dice él
mismo en una carta fechada en Badajoz, 2 julio

1810. Consta en ella que el periódico se publicó
por encargo de la Junta Central, órgano acaso de
su sector más moderado. En 1810 era ayudante
general de la dirección de guerrillas de La
Mancha. Autor también de Injusticia a los mili-

tares por los enemigos de la milicia y de la

patria, o bien sea el honor militar vindicado,
Isla de León, 1813, en el que se titula ayudante
segundo del Estado Mayor de los ejércitos nacio-
nales. Secretario del Consejo Supremo de la Gue-
rra en 1819-1820 y del Tribunal Especial de
Guerra y Marina en 1821-1823. Estuvo casado
con Ana Jaspe y Macías, quien tras la muerte del
marido volvió a casarse con el duque de Frías.
(Palau y Dulcet 1948 y 1990; Morange 1999b;
Diario Mercantil de Cádiz, 26 noviembre 1810;
Diario Crítico General de Sevilla, nº 158, 30
diciembre 1813; Santa Cruz 1944) 

Andéchaga y Tora, Castor de (Gordejuela,
Vizcaya, 21 marzo 1803 - Somorrostro, 29 abril
1874). Cabo segundo realista en 1822. Comenzó
la Primera Guerra Carlista como comandante
del 7 de Vizcaya, llegando a ascender hasta bri-
gadier, a las órdenes de don Carlos. Actuó en
las Encartaciones y en Cantabria, trayendo en ja-
que a los liberales de toda la región. En marzo
de 1834 puso sitio a Portugalete, en donde
midió sus fuerzas con las de Espartero. Intentó
sin éxito acercarse a Bilbao desde Abando y
luego desde Castresana. Fue batido en Cruces,
junio 1836, por las tropas de San Miguel.
Brigadier, 13 julio 1836. Tras un encuentro afor-
tunado en Valmaseda, volvió a intentar el sitio
de Bilbao en colaboración con otras fuerzas car-
listas. Nombrado general de la Junta Guber-
nativa carlista de Santander, 1837-1839, se
inclina hacia soluciones negociadas de la con-
tienda, lo que le valió fuertes enfrentamientos
con la junta, de tendencia apostólica intransi-
gente. Integrado en el ejército isabelino tras el
Convenio de Vergara, llegó a participar en la
persecución de las últimas partidas carlistas.
Después se retiró a la vida privada, pero volvió a
tomar parte en la Tercera Guerra Carlista en
favor de Carlos VII, tomando Portugalete y asis-
tiendo al sitio de Bilbao. Le mató una bala en el
alto de Las Muñecas, durante la ofensiva de
Concha. La noticia de su muerte causó con-
moción entre las tropas carlistas. (Fernández
Benítez 1986) 

181

Andéchaga y Tora, Castor de



Andeiro. Cf. Andeyro.

Andes, I conde de los. Cf. Serna Hinojosa, José de la. 

Andeyro y Aldao, Antonio (Granada, ? - ?).
Abogado de la Chancillería de Granada, 1794;
oidor en la de Valladolid, 1806, en cuya plaza con-
tinuó tras la ocupación francesa. Caballero de la
Orden Real de España, 28 noviembre 1811
(Gazeta de Madrid del 1 de diciembre). Al acabar
la guerra tuvo que exiliarse en Auch, pero ya en
agosto de 1814 se encontraba en Jaén. Rector de
la Universidad de Granada en 1822. (López Tabar
2001a; Ceballos-Escalera 1997; Gil Novales 1976)

Andeyro y Aldao, Pablo. Racionero de la catedral
de Jaén, caballero de Carlos III, canónigo magis-
tral de Granada, 1 enero 1797. Protegió siempre
a las Tudó, después de la caída de Godoy. Fue
uno de los más importantes afrancesados grana-
dinos. Caballero de la Orden Real de España, 18
marzo 1810 (Gazeta de Madrid del 5 de abril),
autor de Sermón que en presencia del rey... 

D. José Napoleón I, predicó en Granada, 19

marzo 1810, 1810. Un fragmento de este ser-
món se publica en la Gazeta Nacional de

Zaragoza, nº 40, 29 abril 1810. Refugiado en
Francia, firma la carta del 30 de abril de 1814, de
los españoles del departamento del Herault, diri-
gida a Fernando VII, en la que le felicitan por su
acceso al trono, con esperanzas de pronta amnis-
tía. Su hermano Manuel fue también afrancesado.
Otro hermano, Ramón, permaneció en Granada.
(Palau y Dulcet 1948; Guía del Estado Eclesiás-

tico Seglar y Regular de España, 1797; Gazeta

Nacional de Zaragoza, cit.; Ceballos-Escalera
1997; Guillén Gómez 2004 y 2007)

Andía, José. Coronel, miembro de la Comisión
Militar de Badajoz, 1808, y de la Junta Superior
Facultativa de Artillería, 1817. Sociedad Patrió-
tica de Logroño, 16 abril 1820. El 20 de diciembre
de 1823 salió de Sevilla, lo mismo que Manuel
Velasco, para refugiarse en Cádiz, a través o pro-
vinientes los dos de Gibraltar. (Diario de Bada-

joz, nº 114, 8 octubre 1808; Gil Novales 1975b;
AGMS, expte. Velasco Coello)

Andía, Miguel. Sargento mayor, teniente coronel
del regimiento de Milicias Provinciales de Buja-
lance, 1817-1820. 

Andilla, barón de. Cf. Garcés de Marcilla,
Antonio.

Andilla, barón de. Cf. Garcés de Marcilla, Pedro
[son dos con el mismo título, Alberto y Pedro,
seguramente hermanos o primos, pero no tengo
evidencia].

Andino, Ángel. Abad del cabildo eclesiástico y
canónigo de la colegial de Soria, vocal de su jun-
ta, 3 junio 1808. (Pérez Rioja 1959) 

Andino, Jacinto. Contador general de Cartagena,
31 julio 1809. (AHN, Estado, leg. 48 A, doc. 27) 

Andino, Pedro José. Cf. Sainz de Andino, Pedro.

Andino y Álvarez, Pedro. Cf. Sainz de Andino,
Pedro.

Andrade, Alonso. Cf. Alonso Andrade y San
Juan, Nicolás. 

Andrade, José María. Comandante del regimien-
to  de Infantería de Jaén, 36 de línea, 1817-1818. 

Andrade, Vicente. Fiscal de lo civil en la
Audiencia de Guadalajara, México, 1817-1819. 

Andrade Girón, Andrés. Comandante coronel del
regimiento de Infantería Escopeteros de Andalu-
cía, 1817-1820.

Andrade y Silva. Comerciante, al parecer de
Gibraltar, testaferro en realidad de una rica casa
hebrea de la colonia. Andrade pactó con Juan
Rivas, cónsul en Gibraltar, la entrega de una par-
tida de tabaco brasil a 18 duros el quintal; pero
cuando faltaban por entregar 4.000 quintales, la
casa hebrea exigió a Andrade que subiese el
precio, de 18 duros a 24 (porque había subido
en Lisboa). Rivas aceptó el cambio, a pesar de
que con ello se violaban todas las normas mer-
cantiles. (Diario Gaditano, nº 601, 18 mayo
1822)

André, Domingo. Español, agente de José I en
América, que ha salido de Baltimore con para-
dero desconocido, según J. G. Roscio, Caracas,
1 junio 1810. (Villanueva 1911; Barbagelata
1936) 

Andeiro
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Andrea, Domingo. Vocal comisionado de la Junta
General de la villa y señorío de Molina, 1809.
(AHN, Estado, leg. 15) 

Andreo Benito, Fernando. Secretario de la Dipu-
tación Provincial de Granada, 1821. (Manifiesto
Diputación 1821) 

Andrés, Antonio. La Fontana, 3 junio 1820. (Gil
Novales 1975b)

Andrés, Carlos. Abogado, diputado por Valencia a
las Cortes de Cádiz, admitido en lugar del general
José Caro, que no lo fue por no ser valenciano. Juró
el 12 de junio de 1811. Fue de los llamados diputa-
dos mudos, porque no asistieron a ninguna sesión,
o a muy pocas. (Calvo Marcos 1883; Ardit 1977)

Andrés, Francisco de Sales. Canónigo de
Plasencia, conjuez del Tribunal del Excusado,
1817-1819. 

Andrés, Joaquín. Soldado del regimiento de
Caballería de Almansa, llamado a declarar por el
alcalde Matías Herrero Prieto el 1 de febrero de
1825, en relación con la causa de Vinuesa. (Diario

de Madrid, nº 33, 2 febrero 1825) 

Andrés, José. La Fontana, 3 junio 1821. Pudiera
ser alguno de los siguientes. (Gil Novales 1975b)

Andrés, José. Capitán de Ingenieros, profesor
de la Escuela de Cadetes de Alcalá, regimiento de
Zapadores, 1817-1823.

Andrés, José. Vicecónsul en Niza, 1819-1822.

Andrés, José. Brigadier de Artillería en 1815, de
la Escuela Superior Facultativa del Arma, 1817-
1819; comandante en Cádiz, 1817; director de la
fábrica de pólvora de Murcia, 1818-1820; jefe de
escuela, 1821-1822; subinspector en el departa-
mento de Segovia, 1823.

Andrés, Juan. Cf. Andrés Morell, Juan.

Andrés, Marcelino. Viajero, autor o sujeto de
Relación del viaje de... por las costas de Áfri-

ca, Cuba e isla de Santa Elena (1830-1832),
Madrid, H. de Intendencia, 1932. (Cat. Subastas
El Remate, 17 noviembre 2005)

Andrés, Sebastián. Ateneo, 14 mayo 1820. Oficial
auxiliar de la Gaceta de Madrid, 1820-1823.
Redactor de la misma, 17 enero 1823. Director
de La Gaceta Española, Cádiz, junio-septiem-
bre 1823. (Gil Novales 1975b)

Andrés y Alcalde, Joaquín. Cura párroco duran-
te doce años de Valtorres y Calcena (Zaragoza),
presidente de la Academia de Teología de San
Pedro Mártir de Calatayud, profesor de la de
Santo Tomás de Madrid, ya jubilado, y presbíte-
ro penitenciario de los Reales Hospitales General
y de Pasión de Madrid. Autor de Anuario Uni-

versal de España, 1823 y para 1826, Madrid,
1825 (cat. 60 Farré, 2004). Colaboró en el Re-

pertorio estadístico, de 1822, pero no en el
de 1823; autor también de Manual estadístico,

histórico, político, genealógico y astronómico

para los años 1831 y 1832. (Gil Novales 1975b)

Andrés y Almarza, Vicente. Autor del canto épi-
co A la heroica defensa de la ciudad de

Zaragoza contra la bárbara invasión de los

godos en los años 1808-1809, con una exposi-
ción adjunta, dirigida a Martín de Garay, fechada
en Estepa (Sevilla) a 20 de mayo de 1809, La

sociedad feliz. Por el decreto de 15 de diciem-
bre de 1815 se le impuso 600 ducados de multa,
al mismo tiempo que se ordenaba que fuese vigi-
lada su conducta (Diario Gaditano, nº 158, 19
febrero 1821). Siguió publicando Plan y ele-

mentos de un gobierno sabio, sencillo y útil,
Madrid, 1820; Discurso a los ciudadanos de la

Confederación Patriótica de Málaga, 1820;
Himo patriótico a la libertad, 1821; A los ver-

daderos patriotas españoles, Madrid, 9 febrero
1822, en El Independiente, nº 47, Madrid, 16
febrero 1822, precedido de una carta contra el
nº 157 de El Imparcial, por su crítica del escrito
anterior. Otra carta en El Independiente, nº 56,
25 febrero 1822, contra el nº 168 de El Impar-

cial, «inmundo periódico». Dirigió una Exposi-

ción al Soberano Congreso Nacional en Cortes

extraordinarias sobre el mal estado político

de España y medios seguros de su pronta

reforma, anunciado en Gaceta de Madrid, nº 314,
22 octubre 1822. Finalmente Plan para la

más pronta y menos costosa extinción de las

facciones de España, Madrid, 1835, plan que
consiste en el exterminio de todos los seres
vivientes en el territorio faccioso. (Diario
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María Baro y Catalán. Oficial cuarto de la tesore-
ría del Montepío Militar, 1802, solicita ese año
licencia para casarse con María López Samaniego.
Oficial de la secretaría del Tribunal Especial de
Guerra y Marina, 1813 y ss., cesado al parecer en
enero de 1823. (Gil Novales 1975b; AGMS) 

Andrés Morell, Juan (Planes, Alicante, 15 febre-
ro 1740 - Roma, 12 enero 1817). Educado en el
Seminario de Nobles de Valencia, fue profesor de
retórica en la Universidad de Gandía. Jesuita,
tuvo que emigrar en 1767, distinguiéndose en
Italia por su erudición. Cuando en 1773
Clemente XIV decretó la extinción canónica de
los jesuitas, Andrés aceptó el asilo que le ofreció
el conde Bianchi en Mantua. Fue autor de Dell’

origine, progressi e stato attuale d’ogni lette-

ratura, Parma, 1782-1789, dedicada a José
Moñino, quien procuró su traducción al español.
Cartas familiares... a su hermano D. Carlos

Andrés, dándole noticia del viaje que hizo a

varias ciudades de Italia en el año de 1785

[1788 y 1791], Madrid, 1786-1793; Sobre la

música de los árabes, Venecia, 1787; Carta... a

su hermano D. Carlos Andrés dándole noticia

de la literatura de Viena, Venecia, 1794, trads.
italiana y alemana, Viena, 1795. En 1796 fue
nombrado bibliotecario del duque de Parma.
Cuando los jesuitas fueron restablecidos en
Nápoles, allí se trasladó Andrés, 1804. Al acceder
Murat al trono, le nombró prefecto de la Bibliote-
ca Real. Allí estuvo algunos años, retirándose
después a Roma. (Domínguez Moltó 1986;
Saldoni 1868; Palau y Dulcet 1990)

Andrés y Perico, Saturnino, llamado el Malo.

Afrancesado de Laguardia (Álava), del que se
dice que corría las calles con otros gritando
«¡Viva Napoleón!». (Caro 1981) 

Andrés y Piudo, José María. Sociedad Patriótica
de Logroño, 16 abril 1820. (Gil Novales 1986a)

Andresson. Cf. Anterescon, Juan Nicolás.

Andreu, José. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822.

Andreu, José. Sociedad Patriótica de Palma, 19
mayo 1820. Redactor. Comandante del regimien-
to de Infantería de Málaga, 31 de línea, 1820-1822;

Andrés de Arellano, José
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Gaditano, cit.; El Independiente, cit.; El

Imparcial, cit.; AHN, Estado, leg. 18, doc. 1;
Riba 1910; Gil Novales 1975b) 

Andrés de Arellano, José. Abogado de pobres,
del Colegio de Cádiz. En 1812 vivía en la plazue-
la del Correo, nº 69. (Abogados 1812)

Andrés y Barba, Domingo (Cariñena, Zaragoza,
14 enero 1776 - Madrid, 12 mayo 1828).
Presbítero, contralto y capellán de altar del con-
vento de la Encarnación de Madrid, en el que en
1800 obtuvo una capellanía titular. Contralto de
la Real Capilla, 24 octubre 1804, de voz, estilo y
ejecución inigualables. En 1826 se queja de
padecer del estómago, y los médicos le reco-
miendan cambio de aires, cuatro meses en
Santander. (Subirá 1950; Saldoni 1868)

Andrés y Barbod, Domingo. Cf. Andrés y Barba,
Domingo. 

Andrés y Embite, Manuel de. Alcalde mayor de
Algeciras, consejero de S. M., alcalde del crimen
honorario de la Audiencia de Sevilla, 1811. Se
apresura a comunicar el triunfo de Ballesteros
en Bornos, Algeciras, 7 noviembre 1811 (Gazeta

Extraordinaria de la Junta Superior del

Reino de Valencia, nº 115, 15 noviembre 1811).
Magistrado de la Audiencia de Granada, 1815-
1821. Se le formó causa por servil el 10 de
noviembre de 1820, y fue reducido a prisión el 2
de febrero de 1821. Absuelto por la Sala Segunda
del Tribunal Supremo, 30 agosto 1821. (Gazeta

Extraordinaria de la Junta Superior del

Reino de Valencia, cit.; Gazeta de Aragón,
nº 81, 9 octubre 1811; Gil Novales 1975b)

Andrés de Embite, Salustiano. Cf. Embite,
Salustiano Andrés de. 

Andrés García de Palomares, Andrés de (Madrid,
3 mayo 1758 - ?, 31 mayo 1823). Se ordena de
sacerdote el 6 de junio de 1784 y un año después
es doctor en Filosofía y Teología por la Univer-
sidad de Alcalá de Henares. Obispo de Albarra-
cín (Teruel), 16 diciembre 1815. (Hierarchia
Catholica 1968) 

Andrés y Guzmán, José (Madrid, 18 diciembre
1777 - ?). Hijo de Jaime Andrés de Guzmán y de



comandante de Armas en Orihuela, mayo 1822,
no bien visto por sus compañeros liberales.
Primer comandante del batallón de Tarragona de
la Milicia Nacional Activa, 1823. 

Andreu, José. Subteniente del regimiento de
Infantería de Málaga, preso en Murcia por los
sucesos de esta ciudad de 16, 17 y 29 de diciem-
bre de 1821. Miembro de la Tertulia Patriótica de
Mula, febrero 1822. Uno de los editores de El

Soplón, Murcia 1822. (Éste y los dos anteriores
pudieran ser la misma persona).

Andreu, Mariano. Profesor de química y farma-
cia, vocal de la Junta de Sanidad de Zaragoza, 1
octubre 1808. (Gazeta de Zaragoza, nº 82, mis-
ma fecha) 

Andreu, Pedro (Palma, 30 septiembre 1802 -
Inca, 1 octubre 1844). Doctor en ambos Dere-
chos, abogado del Colegio de Palma, promotor
fiscal del Juzgado de Primera Instancia de Palma
y socio de la Sociedad Económica de Amigos del
País. Autor de Gramática castellana, Palma,
1823; Discursos pronunciados en las juntas

públicas de distribución de premios de la

Real Sociedad Económica de Amigos del País,

Palma, 1836 y 1837; Elogio fúnebre del señor

D. Guillermo Moragues, Palma, 1837; Poesías

varias, manuscritas; y una Elegía a la muerte de
Guillermo Ignacio de Montis, que en parte publi-
ca Miguel de los S. Oliver. (Bover 1868; Oliver
1901) 

Andreu y Claver, Joaquín (? - Zaragoza, 25 octu-
bre 1844). Primogénito de Joaquín Andreu y
Heredia, señor de Ligüerre y Mipanas, regidor
perpetuo de Barbastro, y de María Benita de
Claver y Tarazona, fue el alistador de los tercios
de Barbastro y capitán de la primera de sus com-
pañías. Estuvo en Zaragoza desde el 8 de agosto
hasta el 6 de octubre de 1808, fecha en la que
regresó a Barbastro con el cargo de comandante
militar de la ciudad. Hombre rico, contribuyó
económicamente al esfuerzo de la guerra, aparte
de servir durante toda ella sin sueldo alguno.
Durante el segundo sitio organizó el regimiento
llamado «de los Pardos». Caballero maestrante,
se casó con su sobrina Carmen de Dufourcq-Salinis
y de Molina, tercera marquesa de Ballestar. (La
Sala Valdés 1908) 

Andreu y Claver, José (Barbastro, ? - Zaragoza,
22 julio 1855). Hermano del anterior, capitán de
los tercios de Barbastro, y después del batallón
de Torrero. Se halló en el segundo sitio de
Zaragoza, pero pudo evitar la suerte de prisione-
ro; al capitular la ciudad, se escapó y llegó a
Valencia, retirándose a Barbastro al llegar la paz.
Lo mismo que su hermano durante la Guerra de
la Independencia no cobró jamás sueldo alguno.
Llegó a tener el grado de coronel. Murió soltero,
del cólera. (La Sala Valdés 1908; AGMS) 

Andreu Faussat, Esteban (Seix, Ariège, Francia,
5 abril 1777 - Manresa, Barcelona, 26 octubre
1827). Militar español de origen francés. Poco
después de la ejecución de Luis XVI, Esteban
Andreu abandonó su país natal para incorporar-
se al ejército borbónico español. Toda su carrera
militar la desarrolló en España, llegando a alcan-
zar el grado de coronel. Combatió en las campa-
ñas de 1793, 1794 y 1795 contra la Francia de
la Convención. Posteriormente luchó en las
Baleares contra las tropas británicas y participó
en diversas acciones durante la Guerra de la
Independencia contra las tropas napoleónicas.
Fue hecho prisionero y estuvo 27 meses reteni-
do en los depósitos de Francia, de donde se fugó
para incorporarse al regimiento de Palma, con el
que participó en el sitio y toma de Balaguer
(1813). Teniente coronel, autor de un parte,
Cuartel General de Vich, 1 noviembre 1813, sobre
las acciones en Cataluña, entre Olot y Colltort
(Gerona), en las que participó (Gazeta Na-

cional de Zaragoza bajo el Gobierno de la

Regencia de las Españas, nº 47, 27 noviembre
1813). Tras la retirada francesa, actuó como fis-
cal en la Comisión Militar de Barcelona, lo que le
acarreó numerosos enemigos entre los liberales.
En agosto de 1819 fue nombrado secretario en
comisión de la revista de inspección del regi-
miento de Zaragoza, que defendía las Baleares.
Sociedad Patriótica Mallorquina, 19 mayo 1820.
Hombre de ideas aristocráticas, eludió jurar la
Constitución de 1812 tras la sublevación de
Riego. Siempre se mostró contrario al nuevo
régimen e intentó obstaculizar las acciones de
los elementos exaltados del regimiento de Má-
laga, del que era comandante del primer bata-
llón desde 1820. Su actitud le granjeó numerosos
enemigos entre la oficialidad y la tropa. Algunos
oficiales elevaron una petición a las Cortes para
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que se le abriese un expediente por desafección
al régimen constitucional. Afectado por la ini-
ciativa, solicitó su separación del regimiento,
trasladándose a Cataluña. La enfermedad de su
primera esposa, Paula Fontcuberta, se agravó al
llegar a Tarragona, falleciendo poco después en
Barcelona. Tras el entierro, Andreu fue obliga-
do a regresar a Tarragona, en donde fue en-
cuadrado en la Milicia Activa. Allí siguió
conspirando y consiguió la liberación de algu-
nos presos realistas con los que pensaba incor-
porarse a las partidas absolutistas, pero su plan
fue desbaratado. Finalmente pudo escapar con
uno de sus hijos, cadete de 15 años, un capitán
y cinco soldados. Después de eludir a diversas
patrullas, pudieron tomar contacto con la avan-
zada de las tropas francesas en las proximi-
dades de Vilafranca. Más tarde, Andreu se
incorporó a la división del barón de Eroles, con
la que combatió durante dos meses. El 20 de
octubre le fue encomendado el mando princi-
pal interino del batallón ligero nº 8 con el que
participó en el bloqueo y rendición de Hostalric.
Tras su purificación, fue nombrado secretario
de las revistas de inspección del 1 y 4 ligeros
(1825) y el 24 de marzo de 1827 obtuvo el gra-
do de coronel. (Alberto Ghanime Rodríguez,
autor de esta voz)

Andreu y Sans, Ignacio. Alcalde mayor de Lérida,
1813. (Molas 2001)

Andreví, Francisco (Sanahuja, Lérida, 16 no-
viembre 1786 - Barcelona, 23 noviembre 1853).
Discípulo de Francisco Queralt, fue maestro de
capilla de la catedral de Segorbe, en Sta. María
del Mar de Barcelona, 23 noviembre 1814, plaza
a la que renuncia en 1819. Siguió en Valencia,
Sevilla y Capilla Real de Madrid. En 1834 se exi-
lió por motivos políticos, siendo nombrado
maestro de capilla de la catedral de Burdeos.
Vivió también en París. Publicó Tratado teóri-

co-práctico de armonía y composición,
Barcelona, 1848, ciudad a la que regresó por
entonces, y en la que fue nombrado maestro de
capilla de Nuestra Señora de la Merced.
(Soriano 1855; Bourligueux 1971a; Palau y
Dulcet 1948) 

Andriani, José. Coronel, secretario de la Comi-
saría General de Cruzada, 1817-1823. 

Andreu y Sans, Ignacio
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Andriani, Severo Leonardo (Barcelona, 6
noviembre 1774 - ?, 24 septiembre 1861).
Presbítero, 1800, doctor en Derecho Canónico
por la Universidad de Huesca, canónigo peniten-
ciario, profesor de instituciones teológicas, y
rector de la misma universidad, obispo de
Pamplona, 15 marzo 1830, consagrado en la
catedral de Huesca el 13 de junio. Absolutista
declarado, nada más entrar en Pamplona lanzó
una pastoral contra las maquinaciones subversi-
vas de los impíos liberales. No obstante, en octu-
bre de 1833 se mantuvo en la legalidad, en
defensa de la paz, pero hubo muchos que no le
creyeron. En julio de 1834 el virrey de Navarra
Rodil le desterró a Castilla, por creerle uno de los
promotores secretos de la insurrección carlista.
Estuvo confinado en varios puntos, hasta que en
diciembre de 1836 fue arrestado en Logroño bajo
la acusación de connivencia con Ramón Cabrera.
El gabinete Calatrava ordenó su expulsión del
reino, medida que no llegó a cumplirse porque a
finales de 1837 fue declarado inocente por el
Tribunal Supremo. Siguió en Madrid hasta el fi-
nal de la guerra, fue autor de Juicio analítico

sobre el discurso canónico-legal que dio a la

luz... D. Pedro González Vallejo, arzobispo

presentado para Toledo, Madrid, 1839, y regre-
só a su diócesis en diciembre de 1839. De nuevo
en mayo de 1841 los esparteristas le expulsaron
de España, exiliándose en Francia, aunque vol-
vió en 1844 con los moderados en el poder.
Desde el destierro manifestó que su ideal era un
gobierno tradicional, sin influjo de liberalismos
extranjeros, y una Iglesia libre e independiente,
como Jesucristo la hizo, sin recortes estatutistas
o constitucionales. Mientras estos principios no
sean respetados por los que manden, propone
una actitud de obediencia pasiva, mientras se
pueda. (Hierarchia Catholica 1968; Palau y
Dulcet 1948; cat. 23 Salvador Cortés, diciembre
2005; Cajal Valero 2002)

Andriani y Escoffett, Luis María (Barcelona, 24
septiembre 1773 - ?, 1856). Hijo del brigadier
Felipe Andriani, estudió en el Seminario de
Nobles, ingresó en el Ejército y asistió a la defen-
sa de Ceuta en 1790. Durante la Guerra de la
Independencia fue segundo jefe del Estado
Mayor del cuerpo de ejército de Cataluña, en
Tarragona, 1811; jefe interino del Estado Mayor
en Murviedro, autor de la orden de 8 de enero de



1811 (refrendada por Bassecourt) para que se
presenten inmediatamente todos los que han
abandonado el Ejército, bajo pena de la vida
(suplemento a la Gazeta de la Junta-Congreso

del Reino de Valencia, 15 enero 1811).
Nombrado gobernador de San Fernando de
Sagunto en agosto de 1811, tomó posesión el 16
de septiembre de 1811 (Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, nº 84, 24 sep-
tiembre 1811). En esta fecha aparece casado con
Francisca de Paula Rosigui y Tilli (Gazeta

Extraordinaria de la Junta Superior del

Reino de Valencia, nº 97, 12 octubre 1811). El
22 de septiembre lanzó una proclama, en la que
promete la defensa hasta perder la vida. La victo-
ria se logrará con serenidad, silencio, confianza y
obediencia. Se crea una comisión militar para que
juzgue irremisiblemente a cualquier jefe, oficial o
soldado que incurriera en una de las faltas graves
que previene la ordenanza. Pero también sabrá
premiar el mérito, y la justicia resplandecerá en
todas sus acciones (Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, nº 85, 27 sep-
tiembre 1811). Rechazó los primeros intentos
franceses de ocupación de la plaza, por lo que fue
promovido a brigadier el 28 de septiembre de
1811. Su parte sobre el ataque del día 29, a las
dos de la madrugada, en Gazeta Extraordinaria

de la Junta Superior del Reino de Valencia,
nº 87, 29 septiembre 1811. El 26 de octubre tuvo
que entregar la plaza, quedando prisionero. Los
documentos de la rendición fueron publicados en
Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, nº 109, 1 noviembre 1811, tras ellos, el
redactor le califica de figurilla. Suchet dio a cono-
cer las condiciones en Gazeta Nacional de

Zaragoza, nº 101, 8 diciembre 1811, parece que
había en el castillo provisiones suficientes para
continuar la resistencia. Llevado a Francia, no
regresó hasta 1814. Publicó inmediatamente
Extracto del manifiesto de la defensa del

retrincheramiento no concluido en 1811,

conocido por castillo de San Fernando de

Sagunto que hizo su gobernador Andriani,
Madrid, 1815. Coronel del regimiento de
Infantería de León, 23 de línea, entre 1819 y
1823. El 1 de marzo de 1820, de guarnición en
Alicante, se opuso a la proclamación de la
Constitución, por lo que al llegar la orden de
jurarla fue depuesto; pero a las 48 horas se le
reintegró por exigencias de la tropa. Pasado al

enemigo en 1823, fue destinado como comisario
regio al cuerpo de ejército francés que mandaba
Molitor. Mariscal de campo, 1835, segundo cabo
de la Capitanía General de Madrid. Volvió a de-
fender su actuación en Sagunto en Memoria

sobre la defensa de Sagunto en 1811, por el

general Andriani en refutación de un pasaje

de la historia de la Guerra de la Independen-

cia de España, que dio a luz en 1835 a 1837 el

Ecmo. Sr. conde de Toreno, Madrid, 1838; y
Memoria justificativa de la defensa de

Sagunto en 1811, Madrid, 1838, diferente del
anterior. Le acusaba Toreno de haber andado con
precipitación en la rendición ante Suchet, afirma-
ción que mantuvo en las ediciones de su libro pos-
teriores a las rectificaciones de Andriani. María
Cristina, sin embargo, le dio por ella en 1840 la
gran cruz de San Fernando. En 1855 recibió
la cruz pensionada de San Hermenegildo. (Molins
1889; Escenas Contemporáneas, 1858, t. III,
p. 279; Benavides 1960; AGMS, expte. Albanell y
Font; Gazeta Nacional de Zaragoza, cit.; Gazeta

de la Junta Superior del Reino de Valencia,
cit.; Gazeta Extraordinaria de la Junta

Superior del Reino de Valencia, cit.; Páez 1966) 

Andrieux, Francisco. Vicecónsul de España en
Morlaix, Francia, 1820-1822.

Anduaga, Gregorio (Pamplona, ? - ?). Comi-
sionado de José I en América, pasó por Cuba con
destino a Portobelo, según J. G. Roscio, Caracas,
1 junio 1810. (Villanueva 1911; Barbagelata
1936) 

Anduaga, Joaquín de. Adrián Jácome y Juan Ruiz
de Apodaca, Londres, 23 agosto 1808, dicen que
Anduaga, en su comisión a Rusia, se dirigió en un
barco inglés a la escuadra del almirante
Saumarez, para ponerse en contacto con La
Romana, y pedirle que vuelva a España en el
mismo barco que lleva a Anduaga (Gazeta

Extraordinaria de Madrid, nº 124, 14 septiem-
bre 1808). Lleva pliegos del presidente de la
Junta de Sevilla, Saavedra, al gobernador de
Cádiz, Venegas, 24 enero 1810. Ricardo Meade le
puso pleito en 1813 por no haber pagado una
letra de 62.060 reales y 9 cuartos. Oficial de 
la Secretaría de Estado, 1815-1821; tesorero de la
Real Orden Americana de Isabel la Católica,
1817-1821. Rey de Armas de la Orden del Toisón
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de Oro, 1821, encargado interinamente de la
Secretaría de Estado, marzo 1821; ministro en
los Estados Unidos entre 1822 y 1823; consejero
honorario de Estado, 1822-1823. (Diario Mer-

cantil de Cádiz, 28 enero 1810; El Redactor

General, nº 772, 26 julio 1813; El Universal

Observador Español, nº 63, 4 marzo 1821;
Gazeta Extraordinaria de Madrid, cit.) 

Anduaga, José. Oficial de la Secretaría de Estado
y secretario del Consejo de Estado, 1794, nom-
brado ministro en Suecia y después en Holanda.
Gran cruz de Carlos III, 26 febrero 1808. Firmó la
felicitación de los ciudadanos de Mallorca a las
Cortes, por la abolición de la Inquisición. Su
nombre no figura, sin embargo, en la lista que
publicó El Procurador General de la Nación

y del Rey, nº 187, 5 abril 1813. Hasta 1822
figura como consejero honorario de Estado.
(Suplemento a El Redactor General, 30 mayo
1813; El Procurador General de la Nación y

del Rey, cit.) 

Anduaga, Tomás José. Miembro de la Comisión
de Comerciantes de Cádiz que hicieron posible
el empréstito de un millón de pesos fuertes,
pedido con calidad de reintegro el 10 de abril de
1809, cuya Lista publica el Consulado, junio 1809.
Elector de parroquia, en la de Santiago de Cádiz,
24 julio 1810, obtuvo cuatro votos. Elector parro-
quial para la Junta de Cádiz, nombrado el 17 de
agosto de 1811; vocal suplente de la misma, 30
agosto 1811. En 1813 comerciante de los que fir-
man riesgos, establecido en el callejón de los
Descalzos, nº 71. Regidor electivo de Cádiz,
1814. Firma la Representación dirigida al rey

Ntro. señor por el Excmo. Ayuntamiento de

Cádiz, suplicándole el restablecimiento de los

padres de la Compañía de Jesús, Cádiz, 24
octubre 1814. (Riaño de la Iglesia 2004; Diario

Mercantil de Cádiz, 27 julio 1810; El Redactor

General, nos. 76, 83 y 882, 29 agosto, 5 septiem-
bre 1811 y 13 noviembre 1813; Mercurio

Gaditano, nº 93, 19 agosto 1814) 

Andueza, Juan Antonio. Cura de la doctrina de
Yungay (Perú), diputado por Chachapoyas
(Perú) a las Cortes de Cádiz, en las que juró el 1
de mayo de 1812. Por su testamento del 6 de
noviembre de 1810 se sabe que los bienes de la
familia eran muy escasos. En las Cortes el 6 de

noviembre de 1812 votó en favor de la creación
de un colegio de minería en Lima. En la cuestión de
los jefes políticos en América, Andueza pre-
sentó varias proposiciones, que no fueron discu-
tidas, por considerárselas protocolarias. Sin
embargo, sobre ellas en parte se basó la orden
de 23 de junio de 1813, sobre evitar los abusos
en los recibimientos de los jueces políticos.
Diputado también por el Perú a las Cortes ordi-
narias de 1813-1814. Considerado simpatizante
de la autonomía o independencia de América,
fue denunciado dos veces, lo que es muy poco en
relación con otros. (Calvo Marcos 1883; Rieu-
Millan 1990; Lista Diputados 1813)

Andueza, Vicente. Ciudadano de Sevilla que pro-
testa por la elección como diputado de Manuel
Sánchez Toscano, a pesar de estar quebrado.
(Gil Novales 1976)

Anduezar, Javier de. Yerno de Baltasar de
Manteli, impresor del Correo de Vitoria, 11
diciembre 1813 - 30 abril 1814. (Fernández
Sebastián 1993) 

Anduiza, José de. Miembro de la Milicia Nacional
Voluntaria bilbaína que formó parte de una
columna, mandada por el coronel Pablo, que el
24 de abril de 1821 se enfrentó en Ochandiano
con los insurgentes alaveses al mando del escri-
bano Piñedo. (Guiard 1905) 

Anduiza, Juan José de. Sargento primero de las
tropas realistas en el País Vasco, muerto durante
el Trienio. (Guiard 1905) 

Anduiza, Mariano de. Miembro de la Milicia
Nacional Voluntaria bilbaína que, en abril de 1821,
formó parte de una columna volante desplazada a
Galdácano para detener a los realistas alaveses
que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard 1905) 

Andújar, José. Teniente del regimiento de
Asturias, a las órdenes de Riego entre enero y
marzo de 1820. (Fernández San Miguel 1820) 

Andújar, Juan de Dios. En los años finales del
siglo XVIII estudió en el Seminario de San
Fulgencio de Murcia. Presbítero, secretario del
duque de Frías y redactor de la Gazeta de

Madrid, autor del artículo «Idea del nuevo

Anduaga, José
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método de enseñanza de Henrique Pestalozzi»,
Semanario de Agricultura y Artes, 6 septiem-
bre 1806. Miembro de la Comisión de Literatos
del Instituto Militar Pestalozziano, para el que
tradujo los Libros elementales, de Pestalozzi,
Madrid, 1807, a los que puso una introducción,
fechada en Madrid, 1 julio 1807. Estos Libros

son: El ABC de la visión intuitiva o principios

de la visión relativamente a los tamaños,
dos partes; Doctrina de la visión de las re-

laciones de los números; y Noticia de las

providencias tomadas por el Gobierno para

observar el nuevo método de la enseñanza

primaria y Manual de las madres. Andújar
mandó sus traducciones a Pestalozzi. quien le dio
las gracias en febrero de 1808, en carta publicada
por Israel. Fue arrestado en 1808 por haberse
manifestado en favor de la reposición de Carlos IV
en el trono. Afrancesado después, vocal de la
Junta de Instrucción Pública, 28 enero 1809.
Masón, autor de un Manuel Maçonique, Paris,
1810 (sobre la masonería práctica de Francia). Se
conserva en la Biblioteca Menéndez Pelayo. Le cita
el Primer discurso que pronunció en la Gran

Logia de Madrid... Con notas críticas por

L. J. M., Sevilla, 1812. Presidente de las 64 diputa-
ciones de los barrios de Madrid, pronunció el 7 de
mayo de 1812 ante José I un discurso, en el que
habló de la importancia de la educación popular,
indicando que si no hay medios para asegurar la
instrucción general, se impone la convocatoria de
las Cortes para obtenerlos (Gazeta de Valencia,
nº 33, 26 mayo 1812). Masón y «apóstata por espe-
culación» le llama El Patriota, nº 26, 29 septiem-
bre 1813. (Mas Galvañ 1991; Soto 2000; Palau y
Dulcet 1948 y 1990; Israel 1903, II, p. 171; AHN,
Consejos, leg. 2666-7; Mercader 1983; Revuelta
Sañudo 1994; Gazeta de Valencia, cit.; El

Patriota, cit.; Francmasones 1812; Páez 1966) 

Anento Bellido, Vicente (Báguena, Teruel, 15 abril
1773 - ?). Hijo de Lorenzo Anento y de Josefa
Bellido, teniente del regimiento de Infantería de
África, solicita el 6 de marzo de 1805 licencia para
casarse con Lorenza Barba y Remacha de Hormae-
chea, hidalga natural de Tauste. Comandante del
segundo batallón del regimiento de la Princesa, 33
de línea, 1817-1819. (AGMS). 

Anentos Bellido, Vicente. Cf. Anento Bellido,
Vicente. 

Aner, Francisco. Capitán de las Milicias honradas
de Bausen en el valle de Arán, que se distinguió
en su defensa los días 12-14 de enero de 1810.
(Gazeta de Valencia, nº 72, 9 febrero 1810) 

Aner de Esteve, Felipe. Abogado, vocal de la
Junta Superior de Cataluña, que firma la procla-
ma de la misma dirigida a sus pueblos, Manresa,
29 noviembre 1809. Secretario interino de la
misma junta, firma en Solsona, 22 mayo 1810,
la proclama La junta Superior del Principado

de Cataluña a sus habitantes. Catalanes,
motivada por la pérdida de Lérida, que la
Gazeta Nacional de Zaragoza, nº 52, 7 junio
1810, reproduce con notas sarcásticas. Diputa-
do al Congreso Provincial de Cataluña, en cuya
quinta sesión, Tarragona, 21 julio 1810, leyó
una exposición relativa al aumento del ejército,
que se publica en Diario Mercantil de Cádiz,
27 agosto 1810. Diputado por Cataluña a las
Cortes de Cádiz, en las que juró el 24 de octu-
bre de 1810. (Diario Mercantil de Cádiz, 28
diciembre 1809, 23 junio y 25 y 27 agosto 1810;
Gazeta Nacional de Zaragoza, cit.; Calvo
Marcos 1883) 

Ángel, Gregorio. Vocal de la Junta de Correos de
Madrid, 1808. Un parte de la misma, en el que
comunica la evacuación de Madrid por los fran-
ceses, Madrid, 2 agosto 1808, se publica en Diario

de Badajoz, nº 50, 5 agosto 1808, y en Diario de

Cervera, nº 27, 12 agosto 1808.

Angeler, José. Capitán de navío, retirado, vocal
de la Junta de Murcia, 1808. En su casa se hos-
pedó el mariscal de campo Juan Bautista de
Castro, del ejército de Granada, en su viaje a
Cataluña (Gazeta de Valencia, nº 60, 13 diciem-
bre 1808). En 1809 vecino de Murcia. Figura
como brigadier hasta 1819. (AHN, Estado, leg.
31 H, doc. 207) 

Angelet, Pedro. Director del Diario de Tarra-

gona, de septiembre a diciembre de 1822. Alcalde
de la ciudad. (Gil Novales 1975b)

Angelet, Ramón. Catedrático de Cirugía en el
Colegio de Santiago, 1817-1821.

Angeli Radovanni, Nicolás. Capitán de navío,
1815-1822.
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Angeli Radovanni, Vicente. Cónsul de España en
Ancona, 1817-1822.

Angelis y Vargas, Pedro. Comisario de guerra,
1822-1823.

Angeville, Carlos de (Beilay, Piamonte, h. 1758 -
Madrid, 18 julio 1812). Hijo de Guillermo de
Angeville y de María Michor. Piamontés, al servicio
de Francia. Caballero de San Juan y de Calatrava.
Casado en España con Josefa de Mendizábal.
Coronel de las partidas francesas de Caballería e
Infantería. Comandante general de La Mancha,
con centro en Almagro. Arrestado en Sevilla,
febrero 1809, por sospechas de infidencia, en
relación con la causa incoada a Juan Pedro
Vincenti. Autor de un proyecto para fabricar
cañones de madera, cuyo beneficio estribaba en
la posibilidad de conducir cañón y cureña en el
mismo animal de carga, Sevilla, 29 diciembre
1809 (AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 252 y legs. 45
y 51 A, doc. 8). Caballero de la Orden Real de
España, 6 febrero 1810 (Gazeta de Madrid del
20). (Ceballos-Escalera 1997)

Angioleti, Juan Bautista. Firmante del manifiesto
Vecinos de Sanlúcar de Barrameda, 8 marzo
1810, en favor de la causa josefina. (Gazeta de

Jaén, nº 2, 13 abril 1810) 

Anglada, Andrés. Suscriptor del Diario Gadi-

tano, 1821, según la lista publicada con el nº 168,
1 marzo 1821.

Anglada, Juan. Alcalde mayor de Igualada, 1817. 

Anglasell, José. Alcalde mayor de Tárrega (Lé-
rida), 1810, con fama de absolutista, elegido
diputado por Cataluña a las Cortes ordinarias de
1813-1814. (Molas 2001; El Redactor General,
nº 577, 11 enero 1813) 

Angles, Manuel. Uno de los ciudadanos de la Isla
de León que el 24 de marzo de 1813 felicitaron a
las Cortes por la abolición de la Inquisición, al no
haberlo hecho el Ayuntamiento. (El Redactor

General, nº 663, 8 abril 1813) 

Anglés, Rafael (Rafales, Teruel, h. 1730 -
Valencia, 9 febrero 1816). Estudió humanidades
y música en Alcañiz, se ordenó de presbítero,

y fue maestro de capilla en la colegiata de esa
ciudad. En 1761 se presentó a las oposiciones
convocadas para la plaza de organista de la cate-
dral de Valencia. Sacó el tercer puesto dentro del
primer lugar, pero el primero no fue admitido
por ser ciego, el segundo se retiró o murió a los
pocos meses, y en consecuencia Anglés obtuvo
la plaza el 8 de febrero de 1762. Fue también
catedrático de Canto Llano en el Seminario de
Valencia. Vocal suplente de la Junta de Censura
de Valencia, 1813. En diciembre de este año
otorgó testamento, por el que dejaba sus bienes
a las instituciones de beneficencia valencianas y
sus libros a la Biblioteca Pública Arzobispal.
Preciado ha editado de él nueve sonatas y una
pastorela, importantes en la historia de la músi-
ca española. (Preciado 1983; Diario de Valen-

cia, nº 58, 8 septiembre 1813) 

Angli y Font, José. Uno de los comisionados por
la Junta de Valencia para recoger donativos en
favor del Hospital General del ejército de
Cataluña. (Gazeta de Valencia, nº 98, 21 abril
1809)

Anglona, príncipe de. Cf. Téllez Girón, Pedro. 

Angosto y Rueda, Agustín. Sargento mayor de
las Milicias Urbanas de Cartagena, 1815-1820.

Anguiano, Manuel. Ayudante de Ingeniero, 16
octubre 1764. En 1778 se propone su ascenso a
ingeniero extraordinario. Levanta el plano y per-
fil del muelle de Fortificaciones de Cartagena
de Indias, 1801. El mismo año, coronel de
Bocachica (Nueva Granada), firma el plano del
canal de esta ciudad, con el fuerte de San
Fernando y otras construcciones, y con anota-
ción también de las profundidades litorales. En
1805 levanta el plano topográfico de la provincia
de Cartagena y cinco planos de la plaza y sus
alredores. El 1 de enero de 1811 fecha la copia
del mapa de la misma provincia, que había sido
elaborado por Fidalgo, Humboldt y López (Capel
1983). Probablemente Manuel Anguiano Malas.

Anguiano, Ramón. Cadete, 1764; subteniente e
ingeniero delineante, 20 agosto 1764; ingeniero
extraordinario, 1778, se propone su ascenso a
ingeniero ordinario. Se encontraba en Extrema-
dura cuando el 13 de agosto de 1787 es destinado
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a Cataluña. El 25 de noviembre de 1787 se encar-
ga del mando de San Fernando de Figueras, con
el empleo de teniente coronel e ingeniero ordi-
nario. Cesa en enero de 1788. En julio de este
año es enviado a Gerona, y el 24 de junio de 1789
pasa a la Comandancia de Ingenieros de Orán, ya
como coronel y jefe director. En 1790 es enviado
a Cartagena de Indias, Junto con Carlos Lemaur,
Carlos Masdeu y José María de Santocildes es
autor de Descripción de la plaza de San

Fernando de Figueras, y noticias sobre la

condición de sus aguas, cantidad de ellas que

se puede consumir en paz y en guerra, e ideas

sobre su defensa, dato de almirante sin fecha
precisa (Capel 1983). Brigadier de Ingenieros,
1815, figura hasta 1823. (Guía de Forasteros en

Madrid)

Anguita, Sebastián (Padul, Granada, 29 enero
1754 - ?). Hijo de Manuel Anguita, fallecido en
1766, y de Francisca Morales, teniente del regi-
miento de Infantería de Sevilla, solicita el 7 de
septiembre de 1799 licencia para casarse con
Joaquina Josefa Rodríguez, natural de San Roque,
hija de José Rodríguez y de Isabel Calderón de la
Barca, que presenta pruebas de limpieza de san-
gre de padres y abuelos. Teniente de rey en
Peñíscola, 1818, coronel gobernador del fuerte de
San Carlos (Guatemala), 1819. (AGMS) 

Anguita Téllez, Manuel José. Cf. Vélez, Rafael. 

Anguiz, Manuel Joaquín de (Sevilla, ? - ?). Ex
religioso, ex capellán del regimiento de Villa-
viciosa, uno de los individuos cuya pesquisa y
detención ordena Thouvenot, San Sebastián, 16
junio 1810. Va con un criado. (Thouvenot 1810) 

Angulano, Ramón. Brigadier, 1815-1819. 

Angulema, duque de. Cf. Borbón, Luis Antonio de. 

Angulo. Comandante de partida en 1809, organi-
zó para Merino el regimiento de Infantería de
Arlanza. (Aviraneta 1870; AHN, Estado, leg. 16,
doc. 2) 

Angulo. Comerciante de Jerez de la Frontera, ele-
gido en 1821 primer cónsul del área gaditana. Lo
comunica D. J. S. en un breve artículo, que parece
irónico. (Diario Gaditano, nº 285, 26 junio 1821)

Angulo, Álvaro de. Autor de una carta, dirigida a
su padre y señor Bartolomé de Angulo, Campo
de Criptana, 9 diciembre 1808, sobre las terribles
condiciones de la retirada de más de 50 leguas.
La carta fue interceptada, y publicada en Gazeta

de Madrid, nº 159, 19 diciembre 1808. Padre e
hijo pueden ser personajes ficticios.

Angulo, Antonio. Capitán retirado, comandante
de los apostaderos de la carrera y Ejército del
Centro. Casado con Rosa Pinsón. Badajoz, 4 mar-
zo 1809. (AHN, Estado, leg. 49 A, doc. 227)

Angulo, Antonio. Comandante del regimiento de
Caballería de Santiago, 11 de línea, 1817-1821,
y del de Santiago, 7 de Caballería ligera en 1822.

Angulo, Bartolomé de. Padre de Álvaro de An-
gulo. Cf. más arriba.

Angulo, Carlos. Alcalde mayor de Medina de
Torres (Badajoz), 1820, juez de primera instan-
cia de Llerene (Badajoz), 1821-1823.

Angulo, Ceferino. Familiar del Santo Oficio de
Sevilla, que tomó parte en la procesión del Santo
Pendón de la Fe, 8 mayo 1814. (Diario Crítico

General de Sevilla, nº 136, 15 mayo 1814)

Angulo, Dionisio Marcelino. Alcalde mayor de
Garrobillas (Cáceres), 1817-1820.

Angulo, Eustaquio de. Sargento segundo de la
Milicia Nacional Voluntaria bilbaína que, en abril
de 1821, formó parte de una columna volante
desplazada a Galdácano para detener a los realis-
tas alaveses que avanzaban hacia Bilbao. En fe-
brero de 1836, cuando se reorganizó en Bilbao la
Guardia Nacional, fue designado primer teniente
de la tercera compañía. (Guiard 1905) 

Angulo, F. Autor de Carta de un filósofo luga-

reño, que sabe en qué vendrán a parar estas

misas. Acaso es un seudónimo. (Colección
Papeles 1808, nº 14, 17 junio 1808; Gazeta de

Valencia, nº 9, 24 junio 1808) 

Angulo, Francisco (? - Burdeos, 1826). Hermano
de Manuel Angulo. Oficial de la Secretaría de
Cámara y Real Patronato, a quien se concedió en
1772 la gran cruz de Carlos III. Profesor de
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química; ministro de la Junta de Comercio y
Moneda con Carlos IV; director de Minas, 1786, a
quien se pidió que preparase informes detallados
de la situación de las minas de Río Tinto. Junto con
Melchor Jiménez, Juan López Peñalver y Floriano
Coetanfao, llegó a Río Tinto el 25 de enero de
1787, dedicándose inmediatamente a la inspección
de las minas. En diferentes ocasiones propuso
mejoras, pidió que se le enviase personal cualifica-
do y cambios sustantivos en la concepción de la
explotación. Era un ilustrado eficiente, conse-
cuencia él mismo de la Ilustración nacional. Pero
después de la muerte de Carlos III, y sobre todo
cuando comenzó la Revolución Francesa, los
gobiernos se entregaban más fácilmente a la inac-
ción que a atender a quien tenía un concepto
moderno del complejo minero, incluso en los
aspectos sociales, en los que se adelantaba a su
época. Esto hizo que después de largos años y de
un ímprobo trabajo, desesperado de poder obtener
nada de los gobiernos de Carlos IV, y aun de la
dinastía de los Borbones en conjunto, aceptó
la nueva de José I (Avery 1985). Fue diputado por el
Tribunal de Comercio y Moneda a la Junta de
Bayona, siendo uno de los firmantes de su
Constitución, 7 julio 1808. Consejero de Estado, 25
julio 1808, director de la Casa de Moneda de
Madrid. Como los demás afrancesados importan-
tes se vio obligado a salir de Madrid, a consecuen-
cia de la batalla de Bailén. En 1809 compró en
Valencia varias fincas de la congregación de San
Felipe Neri (bienes nacionales). Caballero de la
Orden Real de España, 25 octubre 1809 (Gazeta

de Madrid del 27); comendador de la misma, 22
diciembre 1809 (Gazeta de Madrid del 28); caba-
llero gran banda de la misma, 4 marzo 1812
(Gazeta de Madrid del 5). Nombrado en 1810
comisario real de la provincia de Córdoba, ministro
de Hacienda, 31 agosto 1810, permaneció en
Madrid hasta la evacuación. El Patriota, nº 27, 2
octubre 1813, le acusa, ignoro si con fundamento,
de haberse llevado a Francia una cantidad enor-
me de dinero. Verdad o no, fue sin duda un hombre
extraordinario. En 1813 se exilió a Burdeos. (Sanz
Cid 1922; Martin 1969; Gazeta Patriótica de

Zaragoza, nº 6, 9 agosto 1809; Mercader 1983;
Gazeta Nacional de Zaragoza, nº 6, 18 enero
1810; Diario Mercantil de Cádiz, nº 200, 10 agos-
to 1813; Ceballos-Escalera 1997; López Tabar
2001a; Madoz 1845; Gazeta de Madrid, cit.; El

Patriota, cit.; Avery 1985) 

Angulo, Hipólito. Comandante del tercer bata-
llón del regimiento Imperial Alejandro, 45 de lí-
nea, 1817-1818; comandante del regimiento de
la Corona, 8 de Infantería de línea, 1822; primer
comandante del regimiento de San Clemente de
la Milicia Nacional Voluntaria, 1823.

Angulo, Isidro. Director de granos de Cádiz, 2
enero 1812; regidor de la ciudad, miembro de su
comisión recaudadora, 7 diciembre 1813; autor,
con Tomás de la Cuesta, Agustín Díaz y José
Antonio de Puyade, del Estado general de las

personas que han fallecido en los 12 meses de

este año y se han sepultado en el cementerio

de Puerta de Tierra de esta ciudad, Cádiz, 31
diciembre 1813. (El Redactor General, nº 203,
3 enero 1812; Riaño de la Iglesia 2004) 

Angulo, Joaquín. Alcalde mayor de Benillova
(Alicante), 1819-1820, juez de primera instancia
de Sueca (Valencia), 1822-1823.

Angulo, José. Contralor de los Reales Ejércitos.
Casado con María Amparo Zanoleti, natural de
Sevilla, 4 marzo 1809. (AHN, Estado, leg. 49 A,
doc. 227)

Angulo, José. Corregidor de Hellín, 1817-1820.

Angulo, José. Cura párroco de Rota, autor del
Discurso que precedió al juramento de la

Constitución en Rota, reseñado en El Redactor

General, nº 629, 5 marzo 1813, en el que invita
al pueblo a la observancia del código sagrado. 

Angulo, Juan. Coronel, capitán de la brigada de
Carabineros Reales, secretario en ella del infante
don Carlos.

Angulo, Juan José. Lorencini, 16 mayo 1820. (Gil
Novales 1975b)

Angulo, Juan María. Gobernador del castillo de
Mequinenza, contesta negativamente el 26 de ju-
nio de 1809 a la intimación de rendición que le
hizo el mismo día el general Fabre. (Gazeta de

Valencia, nº 10, 11 julio 1809)

Angulo, Manuel. Hermano de Francisco Angulo,
ministro de Hacienda, afrancesado como él, fue
director de la Casa de Moneda. Recibió la Orden
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Real de España, 11 marzo 1811 (Gazeta de

Madrid del 19). (López Tabar 2001a; Ceballos-
Escalera 1997) 

Angulo, Manuel de. Sociedad Patriótica de
Amantes del Orden Constitucional, Madrid, 7 junio
1820. Puede ser el anterior. (Gil Novales 1975b)

Angulo, N. Comerciante de Madrid, sospechoso
de andar en trabajos revolucionarios. (Colección
Causas 1865, V, p. 322) 

Angulo, Pedro. Teniente coronel, presidente de
la Junta de Pozoblanco, encargado del pago y
manutención de los tiradores de Fuenteovejuna
y Pozoblanco, enero 1810 (Gazeta de Valencia,
nº 69, 30 enero 1810). Coronel vivo del regi-
miento de África, 9 de Infantería de línea, 1815-
1822; coronel del regimiento de Granada, 15 de
línea, 1823. Presidente de la Confederación
Patriótica de Málaga, 12 agosto 1820. (Gil
Novales 1975b)

Angulo, Ramón de. Vecino y comerciante de Ma-
drid. En diciembre de 1810 Rafael Pedrola y
Campo presentó una denuncia en el Juzgado de
Montoro contra los bienes de Angulo, y contra
otros sujetos, por sospechas de que recibían
empleos y condecoraciones del Intruso. Con-
siliario perpetuo secular de la Junta de Gobierno
de los Reales Hospitales, entre 1817 y 1821;
diputado del común en el Ayuntamiento de
Madrid, entre 1817 y 1818. (AHN, Estado, leg.
29 G, docs. 181-182)

Angulo, Santiago (Torralba, Soria, h. 1772 - ?).
Minador y cabo, 19 junio 1793; sargento segun-
do, 18 septiembre 1801; teniente, 22 septiembre
1808, en el batallón de Peñas de San Pedro, agre-
gado a la Artillería en la defensa de Zaragoza, en
la que mereció el grado de capitán, 26 enero
1809; y el de teniente coronel, 9 marzo 1809. Fue
hecho prisionero por los franceses. Recibió el
empleo de capitán efectivo el 17 de septiembre de
1812. Poseía la gran cruz de San Hermenegildo.
En Madrid, el 14 de marzo de 1837 solicitó el
retiro, que le fue concedido en la cantidad de
525 reales. (La Sala Valdés 1908; AGMS) 

Angulo y Urdabay, Carlos. Alcalde mayor de
Monterrey (Orense), 1817-1818. 

Aniceto López, Antonio. Alcalde mayor antes
de la Constitución y juez de primera instancia de
Caravaca (Murcia) después. En abril de 1813
tuvo que dejar en libertad a una gavilla de ban-
doleros. (Sánchez Romero 2000) 

Anillo, Tomás. Coronel, teniente coronel de
Artillería, prisionero en Buenos Aires, entre 1817
y 1819; entre 1820 y 1821 en Montevideo (debe
regresar a la península); 1822 y 1823, sin indica-
ciones de residencia.

Anima. Cf. Ferrer, José. 

Aniño y San Martín, marqués de. Cf. Pomar,
Vicente.

Anmogueni, Pascual de. En comunicación a la
Junta Central opina que la venta y pérdida de los
bienes de la Iglesia ha contribuido a la mala
situación de España. (AHN, Estado, leg. 52 D) 

Anrich, José. Capitán de fragata, 1811, destina-
do en el tercio de Cartagena, entre 1820 y 1821. 

Ansa, José de. Hijo de José de Ansa y de
Antonia Rita de Lasarte, casado con Josefa
Murguía de Ocampo (licencia del 2 de febrero
de 1778), secretario de la Capitanía General de
Castilla la Vieja. Comisario de Guerra, secreta-
rio honorario de S. M., y veedor interino de los
presidios menores en 1808. Ministro de la Real
Hacienda en la Isla de León, que en abril de
1811 justifica la situación del Hospital de San
Carlos (contra Villarino). Intendente de Ga-
licia, agosto 1812. Secretario del rey, da un
bando contra el contrabando, Barcelona, 1816,
y una Comunicación a los ayuntamientos,

exponiendo los estragos causados por la

Guerra de la Independencia, Barcelona,
1816. Intendente de ejército, 1817; intendente
de Barcelona, 1817; autor de una Circular

sobre contribuciones, Barcelona, 27 agosto
1817, y de tres más, de septiembre del mismo
año. Miembro de la Sala de Gobierno en el
Consejo de la Guerra, entre 1817 y 1820, del
Tribunal Especial de Guerra y Marina, 1821-
1823. (AGMS; AHN, Estado, leg. 47 D; El

Conciso, nº 26, 16 abril 1811; El Redactor

General, nº 418, 5 agosto 1812; Palau y Dulcet
1948; cat. 105 Els Gnoms, 1997) 
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Ansa, José María. Uno de los dos nuevos alcaldes
de Cádiz, elegido el 12 de abril de 1821 (Diario

Gaditano, nº 211, 14 abril 1821). Firma la
Protestación del Gobierno de Cádiz a su

vecindario, a la España, a la Europa, Cádiz, 1
mayo 1821, publicada en Diario Gaditano, nº
231, 4 mayo 1821: «Aunque los austríacos hayan
ocupado Nápoles, en Cádiz no se perderá la
libertad; si hace falta será la tabla de salvación
para la patria». «Decidido patriota» nombrado
juez de hecho para declarar si ha lugar a la for-
mación de causa al Gorro, por un artículo comu-
nicado en el número 4 y por el titulado
«Verdades amargas» en el 5. (Diario Gaditano,
nº 579, 27 abril 1822)

Ansaldo, Ignacio. Procurador síndico general del
Ayuntamiento de Alicante, 11 agosto 1809.
Regidor del mismo, 4 enero 1813. (AHN, Estado,
leg. 1 Q, doc. 9; El Imparcial, Alicante, 6 enero
1813)

Ansaldo, Rafael. Alcalde mayor de Orellana de la
Sierra (Badajoz), 1819. 

Ansich, Joaquín (Barcelona). Insurgente, hecho
prisionero por los franceses el 30 de junio de
1808 entre el Prat y San Boy, y perdonado con
otros cuatro por Duhesme para impresionar a los
barceloneses. (Diario de Barcelona, nº 185, 3
julio 1808) 

Ansoátegui Barrol, Rafael (Pasajes, Guipúzcoa,
24 julio 1745 - Zaragoza, 14 enero 1827).
Hidalgo, hijo de Agustín de Ansoátegui y Bárbara
de Barrol, ingresó de cadete el 1 de junio de
1763. Luchó en África, Europa y América, por
tierra y por mar. Estuvo de guarnición en Ceuta,
luego seis años en Nueva España, tomó parte ya
como teniente en la expedición de Argel, 1775, y
volvió a América para la toma de la isla de Santa
Catalina y Colonia del Sacramento. Estuvo des-
pués en el sitio de Gibraltar, embarcado en una
batería flotante, y tomó parte en el combate con-
tra la escuadra inglesa de 20 de octubre de 1782.
Capitán graduado, 1 enero 1783; en propiedad,
4 mayo 1785. Participó en la expedición de
1785 a Cartagena de Indias, Darién y Panamá.
Capitán de Granaderos del regimiento de Infante-
ría de la Princesa, febrero 1793. Solicita licencia
para casarse con María Luisa Ureta Larumbe,

quien aporta 20.000 reales de dote. Tomó parte
en la guerra del Rosellón, 1793. Gobernador de
Benasque, 12 enero 1797; gobernador de Mon-
zón, 5 abril 1798; teniente de rey en Pamplona,
21 mayo 1808. Brigadier de Infantería, 30 mayo
1815; gobernador de Monzón, 1817-1819, se reti-
ró a vivir en Zaragoza el 31 de julio de 1822. Poseía
la gran cruz de San Hermenegildo. (AGMS)

Ansótegui. Jefe de una banda de guerrillera de
60 hombres, que recorre los pueblos de la costa,
la merindad de Busturia (Vizcaya) y Marquina,
en cuyos pueblos ha distribuido una circular, 
y en algunos ha hecho pedidos de vestuario. (Carta
de Juan José Vildósola, Bilbao, 1 octubre 1811,
interceptada y publicada en Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, nº 113, 12
noviembre 1811)

Ansótegui, Antonio María de. Comisionado por la
Diputación de Vizcaya, junto a Juan Francisco de
Zabálburu, para el armamento de los migueletes
que en 1822 debían combatir a los insurrectos
realistas en la provincia. (Guiard 1905) 

Ansótegui, Francisco Tomás de. Consejero
honorario de Indias, 1817-1819; regente de la
Audiencia de Lima en 1817-1820.

Ansótegui, José Ignacio. Ministro del Consejo de
la Inquisición, 1815-1819, jubilado y ausente en
1820.

Ansótegui, Ramón. Capitán de fragata, capitán
del puerto de Tarragona, 1819-1821.

Ansura, Francisco Ignacio. Coronel del regi-
miento de Tolosa de la Milicia Nacional Activa,
1823.

Antayo y Bermúdez, Vicente de, marqués de

Vista Alegre. Título de origen napolitano, reco-
nocido en España desde mediados del siglo
XVIII. En 1797 solicita licencia para casarse con
Catalina Heredia y Tineo. En carta a Palafox,
Oviedo, 24 agosto 1808, ofrece 20.000 reales en
metálico en favor de las viudas y huérfanos de
Zaragoza. Teniente general, nombrado por la
Junta de Asturias superintendente general de
Hacienda, Guerra, Provisiones y Hospitales. (Ca-
tálogo Títulos 1951; Gazeta de Zaragoza, nº 78,

Ansa, José María
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17 septiembre 1808; Gazeta de Valencia, nº 104,
5 junio 1810) 

Antella, barón de. Cf. Noguera, Vicente Joaquín.

Antella, baronesa. En 1811 entregó para las
urgencias de la guerra toda la harina que
había en su casa de Valencia. (Gazeta de la

Junta-Congreso del Reino de Valencia, nº 50,
31 mayo 1811) 

Antelo y Llorente, Basilio. Oficial de la Secretaría
de Indias, 1815-1820.

Antequera, Juan Bautista. Autor de Poesías,
Valencia, 1800. Si es el mismo, contador princi-
pal de Consolidación en Canarias, arrestado por
el duque del Parque, atropellada su casa, sor-
prendidos todos sus papeles públicos y privados,
y llevado a la isla de Hierro. A su llegada se le dio
un oficio del duque, en el que le comisionaba
para visitar las cajas de consolidación de las islas,
empezando por la de Hierro, donde debería
permanecer hasta nuevo aviso. Mandó una
representación a las Cortes, y publicó Pro-

cedimientos del duque del Parque Castrillo,

con documentos, Cádiz, 1812. «El amante de la
verdad», que defiende al duque del Parque, dice
que Antequera estuvo a punto de ser mandado a
uno de los presidios de África, pero se le conmu-
tó la pena por la de ser soldado de Infantería.
Sixto Espinosa le dio el empleo en Canarias, y ya
se había hecho notar antes en Madrid y
Salamanca. Al «amante de la verdad» le contestó
«el enemigo de los mentirosos», Cádiz, 9 febrero
1812. Intendente de Tenerife, 1821-1823. (F. L.
en El Redactor General, nº 203, 3 enero 1812,
«El amante...», en El Redactor General, nº 225,
25 enero 1812, «El enemigo...», en El Redactor

General, nº 251, 20 febrero 1812, y en El

Redactor General, nº 359, 7 junio 1812; Palau y
Dulcet 1948; Riaño de la Iglesia 2004)

Anterescon, Juan Nicolás, llamado Andresson

(? - Madrid, 14 junio 1809). Soldado de Guardias
Valonas, apresado por los franceses el 5 de junio
de 1809 por un delito que se ignora, y ejecutado.
(Morales Sánchez 1870)

Antero, Enrique. Teniente coronel, gobernador
de Martos, 1819-1820.

Antero Rochel, Gaspar. Alcalde mayor de Cuéllar
(Cuenca), 1817-1820.

Antich, Manuel de, barón de Corbera. Título
recibido en diciembre de 1789 (Catálogo Títulos
1951). Tertulia Patriótica de Barcelona, 17 no-
viembre 1822. 

Antillón, Joaquín de. Cadete de Artillería, uno
de los que en 1813 felicitan en Palma a las Cortes
por la abolición de la Inquisición. (Jaime Lorén
1995)

Antillón y Marzo, Isidoro de (Santa Eulalia,
Teruel, 15 mayo 1778 - Teruel, 3 julio 1814). Hijo
de Pascual Antillón y de María Jerónima Marzo,
estudió en Mora de Rubielos, Teruel, Zaragoza,
Huesca y Valencia, en la que se doctoró en
ambos Derechos. Según las investigaciones de
José María de Jaime Lorén, llegó a Huesca el 6
de mayo de 1795 y estuvo en la ciudad hasta
noviembre o comienzos de diciembre del mismo
año. Escribió Descripción geopónica: corográ-

fica, económica, política, orictográfica, botá-

nica del corregimiento y partido de Santa

María de Albarracín en el reino de Aragón,
manuscrito de 1795 presentado a la Real
Sociedad Aragonesa, por la que ésta le nombró
individuo de mérito; publicada en gran parte en
el Memorial Literario, noviembre 1795 -
noviembre 1797, con el título de Carta(s) de

D. ..., socio de mérito de la Real Sociedad

Aragonesa de Amigos del País a un paisano

suyo (son diez cartas). Probable colaborador del
Diario de Zaragoza hacia 1797-1798, gran lec-
tor de toda clase de libros, especialmente los de
tendencias jansenistas, autor de Cartas que...

dirige a su amigo D. Ignacio López de Ansó

sobre la antigua legislación municipal de las

ciudades de Teruel y Albarracín y sus aldeas

en Aragón, Valencia 1799; y de Juicio de un

cuaderno anónimo intitulado: «Elementos de

geografía». Lo escribe para desengaño del

público, Madrid, 1800. Dio en 1800 unas leccio-
nes sobre antigua disciplina española en la Real
Academia Matritense de Sagrados Cánones,
Liturgia, Historia y Disciplina Eclesiástica, que
se publicaron el 28 de septiembre y 1 de octubre
de 1813 en Tribuno del Pueblo Español. En
1800 la Inquisición le da permiso para leer libros
prohibidos. Profesor, primero interino, y a partir
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de marzo de 1800 por oposición, en el Seminario de
Nobles de Madrid, desde el que va a contribuir
a la creación de la geografía moderna española.
Publica Descripción corográfico-histórica del

corregimiento de Teruel, Madrid, 1800; traduce
el Curso de matemáticas puras de La-Caille,

aumentado por Theveneau, Madrid, 1800;
Descripción geográfico-histórica de la villa

de Manzanera en el partido de Teruel, impre-
sa en el Semanario de Zaragoza, 26 marzo
1801; Memoria sobre los nuevos descubri-

mientos y observaciones astronómicas que

pueden facilitar la construcción de una nue-

va y exacta carta de la América septentrio-

nal, presentada en la Academia de la Historia,
s. a.; Carta esférica del grande océano, con un

análisis en que se manifiesta los fundamen-

tos sobre que se ha construido, Madrid, 1802;
Carta esférica del océano Atlántico, 1802; Car-

ta esférica del océano reunido y gran golfo

de la India, 1802. Individuo exento de la Real
Academia Matritense de Derecho Español y
Público, lee en ella el 2 de abril de 1802 una
Disertación sobre el origen de la esclavitud de

los negros, motivos que la han perpetuado,

ventajas que se le atribuyen y medios que

podrían adoptarse para hacer prosperar

nuestras colonias sin la esclavitud de los

negros, que publicará en Palma, 1811, en este
texto se transparenta el influjo del rousseaunia-
no Contrato social. Sigue su labor de geógrafo
con Carta de la América septentrional desde

su extremo N hasta 10º lat., 1803; Carta esféri-

ca de la Escandinavia o del mar Báltico,

reinos de Suecia, Noruega y Dinamarca,
1803. Escribe un Informe sobre la Biblioteca

Económica de D. Juan Sempere, 1803, que
quedó manuscrito; y otro Informe sobre el esta-

blecimiento de una Sociedad Económica en

Teruel, Madrid, 4 noviembre 1803, igualmente
manuscrito pero publicado por José Mª de Jaime
Lorén en 1998; «Eclipse de luna visible en
Madrid el 26 de enero del presente año», en Efe-

mérides de la Ilustración de España, nº 18,
18 enero 1804; «Noticia y cálculo del eclipse
visible del sol que se verificará en el día 11 de
febrero del corriente año», en Efemérides de la

Ilustración de España, nos 35 y 36, 4 y 5 febre-
ro 1804. Colaborador de Variedades de

Ciencias, Literatura y Artes, a partir del nº 12,
Madrid, 1804, se encarga de los artículos de

astronomía, geografía y análogos. Publica
«Observaciones astronómicas, en cuyos resulta-
dos se funda la situación de Madrid en longitud
y latitud», en Variedades de Ciencias, Li-

teratura y Artes, nº 12, 1804; «Sobre la longi-
tud y latitud de Madrid en contestación a don
Josef Chaix», en Variedades de Ciencias,

Literatura y Artes, nº 17, 1804; «Noticias histó-
ricas sobre el mapa de Aragón que levantó en el
siglo XVII el cosmógrafo Juan Bautista Labaña»,
en Variedades de Ciencias, Literatura y

Artes, nos. 19 y 20, 1804; «Noticia histórica del
viaje de la fragata española Soledad, al recono-
cimiento y situación de varios puntos del archi-
piélago de Grecia», en Variedades de Ciencias,

Literatura y Artes, nº 21, 1804; «Necrología de
Pedro Francisco Andrés Mechain», en Variedades

de Ciencias, Literatura y Artes, nº 22, 1804;
«Sobre la Crónica o comentarios del rey don
Jaime I de Aragón», en Variedades de Ciencias,

Literatura y Artes, nos 23 y 24, 1804; Lecciones

de geografía astronómica, natural y política,
Madrid, t. I, 1804, t. II, 1806. En 1805 se casa con
María Josefa Piles Rubín de Celis, que ya era viu-
da, mujer muy práctica y cariñosa, sobrina de
Miguel Rubín de Celis. Sigue «Sobre la oculta-
ción de la estrella pi del Escorpión por la luna
observada el día 17 de julio último [1804] en di-
ferentes puntos de nuestra península», en
Variedades de Ciencias, Literatura y Artes,
nº 1, 1805; «Sobre el eclipse total de luna, en
parte visible en nuestra península, que se veri-
ficará en la madrugada del 15 de enero de
1805», en Variedades de Ciencias, Litera-

tura y Artes, nº 1, 1805; «Noticias últimas
sobre el nuevo planeta o asteroire descubierto
en Lilienthal», en Variedades de Ciencias,

Literatura y Artes, nº 1, 1805; Noticias histó-

ricas sobre Los amantes de Teruel, Madrid,
1806 (primero en el Memorial Literario,
Madrid, 30 noviembre 1806; anunciadas en la
Gazeta de Madrid, nº 19, 4 marzo 1808; las
vuelve a publicar Manuel Ovilo y Otero en
Escenas Contemporáneas, 1857, t. I, p. 242  y
ss.; y t. II, p. 14 y ss.), Mapa mundi, según las

más modernas observaciones y descubri-

mientos, anunciado en 1806, lo inserta en las
Lecciones de Geografía y en los Principios

de geografía física y civil, Madrid, 1807.
Traduce de Bonne: Idea de la esfera o princi-

pios de geografía astronómica, Madrid, 1806;
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2ª ed. Palma, 1812; 3ª ed. Madrid, 1829. Muy
ilusionado en 1805 con el Instituto Pestalozzia-
no, creación de Godoy, ya para 1807 había des-
cartado toda colaboración con el mismo. Sigue
Elementos de la geografía astronómica, natu-

ral y política de España y Portugal, Madrid,
1808 (también anunciado como Principios de

geografía física y civil, en Gazeta de Madrid,
nº 127, 23 septiembre 1808), con un Mapa de

España, 2ª ed. Valencia, 1815; 3ª ed. Madrid,
1824. Las eds. de 1815 y 1824 llevan una dedica-
toria a Alejandro de Humboldt de la viuda de
Antillón, por encargo especial del autor. La tra-
ducción francesa, París, 1823 (Palau y Dulcet
1948 duda de que exista ya una traducción en
1815), lleva incorporado un Itinéraire detallé de

ces deux Royaumes (cat. 57 P. Orssich, 2004).
Patriota en 1808, aunque según Blanco White no
había sido partidario de la insurrección popular.
Tras el 2 de mayo salió de Madrid en junio (mien-
tras su mujer quedaba en la capital), y el 2 de
julio estaba ya en Teruel, incorporado a la junta
de esta ciudad, cuyo Manifiesto, 22 julio 1808,
escribió (publicado en Valencia 1808, y también
por Jaime Lorén). Firma el acuerdo de la junta
de 3 de agosto de 1808 sobre la Constitución de
Bayona (suplemento a la Gazeta de Valencia,
26 agosto 1808). Publica con el seudónimo de
Un Patriota Aragonés la Representación del

príncipe de Asturias D. Fernando (ahora

nuestro rey y señor) a su padre D. Carlos IV,

hallada entre los papeles de S. A. R., escrita

toda de su mano, en octubre de 1807, Valencia,
1808. Escribió Catecismo, o breve compendio

de las operaciones de España, Valencia, 1808
(reimpreso por León Esteban, 1994); ¿Qué es lo

que más importa a la España? Discurso de

un miembro del populacho, Cádiz, 1808. Este
folleto se anuncia, sin pie de imprenta ni nombre
de autor, en Gazeta de Valencia, nº 15, 15 julio
1808, con la indicación de que puede ir por el
correo. El periódico destaca de su contenido que
«la España unida es invencible». Con el seudóni-
mo de Un Patriota Aragonés publica «Carta
sobre la antigua Constitución del reino de
Aragón», Semanario Patriótico, nº 10, 3 noviem-
bre 1808. Se encargó de la parte histórica del Se-

manario Patriótico, en su etapa sevillana del
4 de mayo al 31 de agosto de 1809, en la que tuvo
que cesar por la brutal amenaza que el duque del
Infantado hizo a Quintana, como responsable del

periódico. En el Semanario Patriótico, nos 15-
27, 2º trimestre 1809, apareció el «Resumen de
los sucesos militares de España desde fines de no-
viembre de 1808 a mayo de 1809», que no ter-
mina. También las Noticias interesantes sobre

el segundo sitio y capitulación de Zaragoza,
nos 28-30, son suyas, en todo o en parte. Publicó
Últimas reclamaciones por la razonable liber-

tad de escribir durante el gobierno de la

Junta Central, 1810, obra tremendamente
moderna, en la que se refiere a una Repre-

sentación al Ayuntamiento de una ciudad de

Castilla, 1809, que había intentado volver a
publicar, sin éxito. Oidor supernumerario de la
Audiencia de Mallorca, nombrado el 6 de mayo
de 1810, juró el 16 de junio de 1810. Autor de
Cuatro verdades útiles a la nación, extracta-

das de algunos escritores españoles, Palma,
1810; «Carta de un representante de Aragón a sus
comitentes», Palma, 4 septiembre 1810, publicada
en Gazeta de Aragón, nº 43, 13 octubre 1810,
y en Ignacio García Malo; Reflexiones sobre los

puntos más importantes en que deben ocupar-

se las Cortes, Palma, imp. de Domingo, 1810,
p. 45-58, en la que está fechado en Palma a 8 de
septiembre de 1810. En estas Reflexiones apare-
ce también la Exposición de D. Lorenzo Calvo

[de Rozas] en la Junta Central sobre la libertad

de la imprenta, 12 septiembre 1809, publicada
por Antillón (ibíd., p. 59-64). La Carta... a sus

comitentes es la misma dirigida a la Junta Supe-
rior de Aragón con el título de «Lo que debe pre-
ceder a las Cortes», publicada en el Diario

Mercantil de Cádiz, 2 noviembre 1810 (y antes
unos párrafos en Tribuno del Pueblo Español,
nº 9, 1 noviembre 1810). Documento singular, en
el que se titula «hijo de esta santa revolución»:
aunque conoce lo escaso de sus fuerzas, no duda
en acudir al Congreso, «donde los españoles, por
primera vez ciudadanos, van a fijar la suerte de la
nación» [...]. Tres cosas necesitan las Cortes; con
carácter preliminar: «facilidad de saberse lo que
cada diputado habla, opina o promueve en las
Cortes; acceso libre de las luces y reflexiones de
todos hasta el santuario donde deliberan los
representantes; y confianza de la nación en el
desinterés de aquellos a quienes ha cometido la
gran decisión de su existencia y dignidad». Esto
implica «que las sesiones sean a puerta abierta;
que se imprima un diario o memorial de Cortes,
donde se inserten las mociones y arengas de cada

197

Antillón y Marzo, Isidoro de



individuo y el resultado de las discusiones; que
se establezca, como en Inglaterra, la libertad de
la imprenta, sin más restricción que el castigo 
de los delitos que produzca el abuso de esta facul-
tad, del mismo modo que sucede con las demás
acciones humanas indiferentes, y que se haga y
jure una ley para que ningún diputado pueda
recibir del Gobierno, grado, empleo, pensión,
prebenda, cruz, ni distinción alguna, no sólo
durante la celebración de las Cortes, sino hasta
dos años después, dentro de los cuales perma-
nezca en su anterior destino». A estas disposicio-
nes añade «la ley solemne de la inviolabilidad de
los diputados, tan absoluta y general que jamás
sean responsables al Gobierno, ni pueda éste
pedirles cuenta de sus opiniones y conducta en
las Cortes, ni aun castigarlos por sus delitos per-
sonales mientras conserven el carácter de repre-
sentantes de la nación» [...]. De lo contrario «las
Cortes serán, sólo en el nombre, una asamblea
nacional» [...], «se perderá la singular ocasión
que tenemos de ser libres, y de echar abajo el
despotismo y la arbitrariedad; y el representante
virtuoso, ilustrado y fuerte que defiende los san-
tos derechos del hombre y el honor de la patria,
quizá no recibirá de sus nobles esfuerzos otro
premio que el calabozo o la proscripción». Autor
de Reflexiones sobre los puntos más impor-

tantes en que deben ocuparse las Cortes. Con

un apéndice sobre los fueros de Aragón acer-

ca de la libertad de imprenta, Palma, imp. de
Domingo, 1810, en colaboración con Ignacio
García Malo. La parte de Antillón en este texto se
publicó también, acaso en edición aparte, como
Las leyes de Aragón sobre la libertad de

imprimir, Palma, 1810. Siguen Diez minutos

de lectura útiles a los patriotas españoles,
Palma, 1811; editó una importante Colección de

documentos inéditos, pertenecientes a la his-

toria política de nuestra revolución, Palma,
1811, en la que se califica de «miembro del pue-
blo» (este libro tuvo nueva edición en Cádiz,
1813). Siguió con «Carta a D. José Canga
Argüelles», Palma, 3 mayo 1811, publicada en
Tribuno del Pueblo Español, nº 17, 29 diciem-
bre 1812, p. 254-255 (aprueba sus Instrucciones

para los representantes en Cortes). Autor
también de Noticias geográficas del mar

Mediterráneo, Valencia, 1811; de Carta de un

aragonés residente en Mallorca a su amigo

D. Manuel José Quintana establecido en

Cádiz, sobre la necesidad de asegurar con

leyes eficaces la libertad de ciudadano contra

los atropellamientos de la fuerza armada,
Palma, 15 marzo 1811, publicada como suple-
mento a la Gazeta de Aragón, 3 abril 1811,
reproducida también como suplemento en la
Gazeta de Cataluña, 23 abril 1811, reimp.
Valencia, 1811 (la cuarta impresión se anuncia
en Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, nº 44, 10 mayo 1811); anunciada en
Diario Mercantil de Cádiz, 7 julio 1811, Obser-

vaciones dirigidas al mariscal de campo

D. Luis de Villaba, que interesan a todos los

hombres de bien, Palma, 1811; Viaje desde

Palma a diferentes pueblos de Mallorca en

septiembre de 1811; anunciado, pero al parecer
desconocido, Carta al redactor del diario de

Mallorca sobre discusión relativa a los bienes

eclesiásticos, 1811, con el seudónimo de Xavier

de San Juan, Argüellista, folleto en el que se ha
destacado su jansenismo. Redactor de Aurora

Patriótica Mallorquina, Palma, 15 junio 1812 -
19 diciembre 1812. Usó a veces el seudónimo de
Lucio Veranio, como en «Principio de una carta
de Lucio Veranio a su amigo D. J. A. F., cuya con-
tinuación se publicará, cuando Dios quiera»,
Aurora Patriótica Mallorquina, nº 4, 18 junio
1812, p. 15-17 (sobre los funcionarios enemigos
de la libertad), «Aviso al público, del ministro de
esta R. Audiencia...», suplemento a la Aurora

Patriótica Mallorquina, 25 junio 1812 (contra
el «soez libelo», Suplemento interesante al

diario de Mallorca, de 24 de junio). Dirigió a las
Cortes una Representación, Mahón, 11 sep-
tiembre 1812, el mismo feliz día en que juró la
Constitución (publicada en El Redactor Ge-

neral, nº 564, 29 diciembre 1812). «Ya soy ciuda-
dano español: ya soy hombre libre; ya no
reconozco más imperio que el de la ley para juz-
gar y ser juzgado. Encarnizado enemigo de la
tiranía, atrevido defensor de la libertad y dere-
chos del hombre, aun antes que ninguna institu-
ción garantizase la seguridad de mi persona», los
derechos que consagra la Constitución son los que
él siempre ha defendido, de tal forma que si
algún día la Constitución desaparece, víctima de
la tiranía militar o civil, él no podrá vivir.
«Naturaleza, abre tu seno.» La expresión resultó
premonitoria, y no carece de grandeza románti-
ca. Escribió Noticias históricas de don Gaspar

Melchor de Jovellanos, Palma, 1812 (reimpresas
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por León Esteban en 1994). La Inquisición pro-
hibió estas Noticias por edicto de 3 de marzo de
1817. También Advertencia del editor de las

memorias históricas sobre el castillo de

Bellver, Palma, 1812; Noticia de las fiestas

patrióticas, celebradas en Mahón los días 19,

20 y 21 de septiembre para solemnizar la

publicación y jura de la Constitución política

de España, Mahón, 1812; Apuntaciones sobre

la historia política de nuestra revolución,

dirigidas a los hombres de bien, con el seudó-
nimo de Lucio Veranio: comenzadas a escribir
en julio de 1810, aparecen en Aurora Patriótica

Mallorquina, nos 51-54, 1813. Diputado por
Aragón a las Cortes de Cádiz, elegido el 10 de
febrero de 1813 en Calatayud, juró el 23 de ma-
yo. Fue uno de los que felicitaron a las Cortes
por el decreto de abolición de la Inquisición, Palma,
1813. Por estas fechas suena su nombre en los
mentideros gaditanos como regente del reino,
algo bastante imposible. Fue redactor del Diario

Político y Mercantil de Palma, 23 julio 1813 -
20 mayo 1814. En 1813 sustituye a Álvaro Flórez
Estrada en la dirección del Tribuno del Pueblo

Español. Publica allí trabajos importantes, como
Disciplina eclesiástica nacional. Sobre la

autoridad del Papa en la Iglesia de España, y

mudanzas en la Iglesia española acerca de

este punto de disciplina después de la publi-

cación de las partidas, nos del 27 y 30 de julio
de 1813; ed. aparte, Palma, 1813; «Apuntes
sobre el poder temporal y pretensiones de los
papas», en Tribuno del Pueblo Español, 6 agos-
to 1813, y Aurora Patriótica Mallorquina, 9
septiembre 1813; «Elecciones de los obispos en
la época primitiva del cristianismo. Necesidad de
proveer en España las sillas vacantes», en
Tribuno del Pueblo Español, 13 agosto 1813 y
Aurora Patriótica Mallorquina, 12 septiembre
1813; «¿Qué debe la humanidad a los papas
en la sustanciación de materias criminales?» en
Tribuno del Pueblo Español, 12 octubre 1813 y
Aurora Patriótica Mallorquina, 21 noviembre
1813; «Desengaño cristiano a los partidarios de
la Inquisición y de la potestad temporal del
Papa», en Tribuno del Pueblo Español, 19
octubre 1813 y Aurora Patriótica Mallor-

quina, 25 noviembre 1813; Exposición dirigi-

da a las Cortes generales y extraordinarias

sobre el estado de Aragón en junio de 1813,
Cádiz, 28 junio 1813, y Tribuno del Pueblo

Español, 29 octubre 1813. El 3 de noviembre de
1813, cuando a la noche se retiraba a su casa en
la Isla de León, fue objeto de un atentado hecho
por unos facinerosos que querían asesinarlo.
Quedó malherido, pero ya el 8 se presentó en las
Cortes, siendo objeto de una ovación y de evi-
dentes muestras de solidaridad. El 12 de
noviembre de 1813 presentó a las Cortes un plan
de educación pública, compuesto por Marcial
López. Se publicará en 1820 (Gazeta Nacional

de Zaragoza bajo el Gobierno de la Regen-

cia de las Españas, nº 53, 11 diciembre 1813). La
Sala del Crimen de la Audiencia de Sevilla, forma-
da por José de Elola, presidente, Ángel Morell,
José García Carillo, José Roque Marmolejo y
Felipe Igual, dice haber recibido, el 13 de
noviembre de 1813, una comunicación del juez
de primera instancia de la Isla de León, en la que
participa que ha comenzado una causa contra los
que resulten reos de las injurias personales infli-
gidas, el día 3, a Antillón. La sala dispuso inme-
diatamente: «Despáchese carta orden a este juez
haciéndole entender que el tribunal se ha estre-
mecido al enterarse de este escandaloso aconte-
cimiento: que continúe, sustancie y determine la
causa con arreglo a la Constitución y a las leyes,
con preferencia a todo otro negocio, acortando
los términos en cuanto éstas lo permitan, practi-
cando las más activas diligencias para el descu-
brimiento y prisión de los que resulten reos
imponiéndoles en definitiva todo el rigor de la
Ley: que dé cuenta todos los correos de lo que
haya adelantado...» (Diario Crítico General de

Sevilla, nº 114, 16 noviembre 1813). Junto con
Capaz, Canga Argüelles, Falcó, Vadillo, Ortiz e
Inca firma un artículo, Isla de León, 21 noviem-
bre 1813, El Redactor General, nº 892, 23
noviembre 1813, gratis, en el que no se oponen
al traslado de las Cortes a Madrid (desde agosto
se estaba ocupando Antillón del tema), pero no
lo quieren precipitado, porque la fiebre todavía
no se ha extinguido en Cádiz, y porque el núme-
ro de carruajes necesarios amenaza los intereses
de sus dueños y del Estado. En Palma hubo una
fiesta de acción de gracias, el 21 de diciembre de
1813, por haber salvado la vida. La oración corrió
a cargo del presbítero Manuel Rullán, y se publi-
có en Palma, 1813. El mapa Las islas Canarias

y costa adyacente de España y África, 1814,
fue incorporado a los Elementos de geografía

astronómica. La carta a su madre, Mora, 2 junio
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1814, publicada por Domingo Gascón, ha sido
reproducida por León Esteban, 1994. Beltrán cita
además un volumen manuscrito de Apuntes y

notas; y una traducción de Grégoire, Apología

de Bartolomé de Las Casas, manuscrito al pare-
cer perdido. (Beltrán y Rózpide 1903; Blanco
White 1988; Diario Mercantil de Cádiz, cit. y 2
noviembre 1810; Riaño de la Iglesia 2004; Aurora

Patriótica Mallorquina, cit.; Tribuno del

Pueblo Español, cit.; El Redactor General, cit. y
nº 777, 31 julio 1813; Calvo Marcos 1883; Gaze-

ta de Aragón, cit. y nº 10, 7 abril 1813; Gazeta

de Cataluña, cit.; Esteban 1880; Diario de

Barcelona, nº 153, 2 junio 1813; Jaime Lorén
1995 y 1998; Oliver 1901; Gómez Imaz 1910;
Lancha 1984; Hernando 1999; Diario Crítico

General de Sevilla, cit.; Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, cit.; Sema-

nario Patriótico, cit.; Gazeta de Valencia, cit.) 

Antillón y Marzo, Pascual de (Santa Eulalia de
Albarracín, Teruel, h. 1776 - Peñíscola, 9 diciem-
bre 1818). Hermano mayor de Isidoro de Antillón,
ingresó de cadete en el Colegio de Artillería de
Segovia el 20 de noviembre de 1793, y salió de sub-
teniente en 1799. Fue enviado a Extremadura
para la guerra contra Portugal, 1800. Ascendió a
capitán en 1804; siendo destinado a la fábrica
de pólvora de Murcia entre 1804 y 1805; y a la de
armas blancas de Toledo en 1806 y 1807 hasta
junio de 1808. El 26 de febrero de 1807 solicita,
desde Toledo, licencia para pasar a Madrid, a fin
de evacuar algunos asuntos con un hermano suyo
que vive en la corte. Pasó después a Zaragoza,
acaso por Valencia, siéndole encomendada por
Palafox en octubre de 1808 la comandancia de la
Artillería que, a las órdenes de Lazán, salió para
Cataluña, hallándose en todas sus acciones, espe-
cialmente en Armentera, 26 diciembre 1808, y
Castellón de Ampurias, 1 y 2 enero 1809, y en
las acciones de María, Motorrita y Belchite. En
agosto de 1809 fue nombrado comandante de
Artillería de Mequinenza (Zaragoza), donde fue
hecho prisionero, 8 junio 1810, y llevado a
Francia. Regresó el 11 de mayo de 1814, obte-
niendo el grado de coronel de ejército con el
empleo de teniente coronel de Artillería, que le
correspondía desde el 12 de enero de 1812. Po-
seía la gran cruz de San Hermenegildo y la de dis-
tinción de Castellón de Ampurias. En 1817 era
comandante de Artillería de Peñíscola, de la

Junta Superior Facultativa del cuerpo. El 3 de
junio de este año solicita licencia para ir a tomar
los baños de Segura, en Aragón, a fin de restable-
cer su salud. Unos meses después, el 24 de
diciembre de 1817, pide prórroga de licencia para
Mora de Rubielos, donde se hallaba, alegando
motivos de salud. (La Sala Valdés 1908; AGMS) 

Antiporra. Cf. González, Antonio.

Antoine. Jefe de escuadrón, ayudante de campo
de Suchet, que actuó de plenipotenciario por
parte francesa en la rendición del castillo de
Sagunto, 26 octubre 1811. (Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, nº 109, 1
noviembre 1811)

Antón, Antonio de (Lerma, Burgos, ? - ?).
Guerrillero de la partida de Merino en 1809.
(Aviraneta 1870) 

Antón, Cristóbal María. Juez de primera instan-
cia de Ronda, 1822-1823.

Antón, Felipe. Alcalde mayor de Cieza (Murcia),
1817-1820; juez de primera instancia de Murcia,
1821.

Antón, Francisco. Canónigo de Sevilla desterra-
do a Rota por anticonstitucional, 18 abril 1821.
(Gil Novales 1975b) 

Antón, José (? - Valencia, 12 junio 1812).
Guerrillero de la partida de José Romeu, conde-
nado a la horca por los franceses el 11 de junio
de 1812. (Homenaje Romeu 1814) 

Antón, Marcial (? - Valladolid, 24 diciembre
1811). Miembro de la partida de Vitoriano Díez,
hecho prisionero con su jefe en Arroyo, cerca de
Simancas, llevado a Valladolid, condenado y eje-
cutado. (Sánchez Fernández 2001)

Antón de Eguía, Franco. Diputado general del
señorío de Bilbao, 1809. (AHN, Estado, leg. 10 A) 

Antón de la Encina, Rafael. Estudió Derecho en
la Universidad de Toledo, pasó por la Academia
de Leyes y Cánones de San Juan Nepomuceno
en la década de 1780. A finales del siglo XVIII
ocupaba la vicaría de Madrid y su partido, y
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después fue chantre de la catedral de Sevilla,
celosísimo defensor de la jurisdicción eclesiásti-
ca, especialmente de la episcopal. Se le acusó de
jansenista, aunque parece que el calificativo es
excesivo. Secretario de cámara del cardenal Luis
de Borbón, 1803. Antes de serlo, contesta el 13 de
diciembre de 1802 a una consulta que le hace el
cardenal, como a otros, sobre la reforma de los
regulares. Opina que la relajación en que viven
precisa de un tratamiento de raíz. El 18 de junio
de 1808, al día siguiente de la salida de los fran-
ceses de Toledo, formó parte de una Junta
Permanente de Tranquilidad Pública, en la que
estaban también el intendente, Luis Castillo, y
otros. El 3 de diciembre de 1808 acompañó a los
vocales de la Junta Central, al arzobispo, a la her-
mana de éste María Teresa y a otros familiares,
en su huida hacia el sur. En la cuestión de las dis-
pensas matrimoniales, tras entrevistarse en el
Puerto de Santa María en diciembre de 1809,
decidió actuar en virtud de sus ideas episcopalis-
tas contra las pretensiones del nuncio, teniendo
muy presente lo que había ocurrido pocos años
antes con Urquijo. El cardenal le destituyó en
agosto de 1809, sin que se sepan las razones. Se
habló de la mala salud de Antón, pero lo cierto es
que tuvo que salir precipitadamente del palacio,
para refugiarse en la casa sevillana de su primo
Pedro Ribero. (Rodríguez López-Brea 2002) 

Antón de Luzuriaga, Claudio (Soto de Cameros,
Logroño, 30 octubre 1792 - Biarritz, 1874). Hijo
de Francisco Javier Antón Lasanta, negociante
en lanas finas muerto en la Guerra de la
Independencia, y de María Manuela Luzuriaga y
Cabriada, de estirpe hidalga. Estudió con los
escolapios de Villacarriedo, Santander, y el
bachillerato en Filosofía en Valladolid, Leyes
también en Valladolid y en Alcalá de Henares,
recibiéndose de abogado de los Reales Consejos
el 25 de octubre de 1817. Al año siguiente se
doctoró en Oñata. Intervino en las Academias
jurídicas de la época, nombrándole la de
Jurisprudencia su vocal-secretario y fiscal, y
secretario de las Ciencias Eclesiásticas. Ateneo,
14 mayo 1820, y su secretario, 18 septiembre
1820. Su madre residía por entonces en Pero-
niel (Soria), en cuya villa adquiere algunas
vinculaciones e ingresa en la Sociedad Eco-
nómica. Solicita en estos años varias plazas de
judicatura, y al fin se le concede la de primera

instancia de San Sebastián el 18 de septiembre
de 1821, cargo que ejerció hasta 1823. Ante la
invasión francesa fue trasladado en comisión a La
Coruña y Betanzos, y después tuvo que emigrar
a Francia. Regresó a San Sebastián el 1 de mayo
de 1824, dispuesto a ejercer la abogacía. En
1828, con motivo de la visita de los Reyes, relató
el viaje. Secretario de la Junta de Comercio de
San Sebastián, 1831, redacta como tal la exposi-
ción que el 2 de julio de 1831 dirige a las juntas
generales de Guipúzcoa, sobre el futuro econó-
mico de la ciudad. Como las juntas rechazaron la
exposición, Antón estudió el régimen foral gui-
puzcoano, y redactó después la Memoria justi-

ficativa de lo que tiene expuesto y pedido la

ciudad de San Sebastián para el fomento de

la industria y comercio de Guipúzcoa, San
Sebastián, 1832. Después se le comisionó para ir
a Madrid, a fin de conseguir un régimen especial
para San Sebastián, pero no la anulación lisa y
llana de la ordenación foral. A este viaje se debió
la real orden de 14 de noviembre de 1832, que
colmaba sus aspiraciones. En 1834 es nombrado
fiscal de lo civil de la Audiencia de Barcelona,
adonde se traslada haciendo el viaje por Francia,
y en donde ingresa en la Sociedad Económica.
Diputado a Cortes por Barcelona en 1836, no lle-
gó a tomar posesión por la revolución de La
Granja. Presidente de la comisión encargada de
redactar el código penal, oficial del Ministerio
de Gracia y Justicia, diputado suplente por Logro-
ño en las Constituyentes de 1836 a 1837. Gran
cruz de Carlos III, 1838. Diputado a Cortes por
Guipúzcoa, milita en el progresismo. Regente
de la Audiencia de Barcelona, partidario de la
Regencia única en 1840; diputado a Cortes por
Logroño, 1841-1842; magistrado de Tribunal
Supremo, 1843. Ministro de Gracia y Justicia
de 24 de noviembre a 1 de diciembre de 1843.
El 15 de diciembre de 1843 obtiene su jubila-
ción en el Tribunal Supremo «por un achaque
crónico», es decir, diferencias políticas con el
nuevo gabinete. Diputado por Logroño en la
segunda legislatura de 1843. Senador, agosto
de 1845, individuo de la Comisión de Códigos.
Diputado por Logroño en las Constituyentes
de 1854 a 1856, primer presidente del Tribunal de
lo Contencioso-Administrativo, creado el 7 de
agosto de 1854, vuelve al Tribunal Supremo el
9 de septiembre de 1854, y pasa a ser su presi-
dente el 14 de noviembre de 1855. Se conserva
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su Discurso leído en el acto de apertura de

los tribunales de la corte, Madrid, 1856. Se
jubila de nuevo el 17 de septiembre de 1856.
Consejero de Estado, 1858; presidente del
Consejo de Instrucción Pública, 1862; vicepresi-
dente del Senado en 1863 y 1865. Jurista emi-
nente, fue socio capitalista en industrias de
Álava y Guipúzcoa con los Collado y Lasala.
Muerto en Biarritz y enterrado en San Sebastián.
(Múgica 1950; Lasso Gaite 1984; Moratilla 1880) 

Antón Pisador, Benito. Regidor del Ayunta-
miento de Madrid, 1821-1822, y de su Junta de
Beneficencia, 1822.

Antón Pisador, Clemente. Abogado de Palencia,
diputado por la ciudad a la Junta de Bayona. Lo
eligieron ocho palentinos que se hallaban en
Bayona. Fue uno de los firmantes de su
Constitución, 7 julio 1808. Caballero de la Orden
Real de España, 7 enero 1810 (Gazeta de

Madrid del 13). (Sanz Cid 1922; Ceballos-
Escalera 1997) 

Antonetti, Simón. Vicecónsul de España en islas
intermedias (sic), 1819-1822.

Antonini, Santiago. Comisionado de José I en
América, que viajó en la goleta norteamericana
Fly, con Mr. Lacroisee, para reunirse con Roque
Frías y Benigno Alfaro en La Plata, Buenos Aires
y Montevideo, según J. G. Roscio, Caracas, 1
junio 1810. (Villanueva 1911; Barbagelata 1936)

Antonio, Jaime José. Tertulia Patriótica de
Barcelona, 17 noviembre 1822. (Gil Novales
1975b)

Antonio de Osma, Gaspar. Magistrado de la
Audiencia de Lima, 1817-1819. 

Antonio de Vilanova, Juan Francisco. Cf. Vila-
nova, Juan Francisco de. 

Antoñeti, Bartolomé. Dueño del León de Oro, en
la calle Nueva, nº 49, de Cádiz, miembro también
en 1812 del gremio que hizo el reparto del impues-
to de 50.000 reales entre todos los dueños de cafés
de Cádiz, por lo que sólo se puso 300 reales, con el
escándalo consiguiente. (Diario Mercantil de

Cádiz, nº 17, 27 octubre 1812; Solís 1958)

Antorán, Manuel. Fraile dominico, lector de
Teología en el convento de predicadores de Za-
ragoza, autor de Día cinco de marzo de 1821.

Aniversario celebrado en la ciudad de Zara-

goza en memoria de la proclamación de la

Constitución política de la Monarquía, Zara-
goza, 1821. 

Antuñano, Miguel Antonio de. Miembro honora-
rio del Tribunal de la Rota Romana, 1819-1823.

Antuñano, Ramón Antonio. Corregidor de Illes-
cas (Toledo), 1819-1820; juez de primera instan-
cia de Alcázar de San Juan, 1821-1822; juez de
primera instancia de Albaida (Valencia), 1823.

Anzano, Policarpo. Comisario de Guerra de Ar-
tillería, que en agosto de 1810 llegó a Cádiz con
su mujer y una hija, huyendo de Ciudad Rodrigo.
Fue autor de El sitio de Ciudad Rodrigo, Cádiz,
1810, folleto que será el mismo memorial que el
26 de noviembre de 1812 presentó en las Cortes
de Cádiz para pedir que se concediese a Ciudad
Rodrigo los honores que las Cortes habían decre-
tado para Gerona y Zaragoza. Comisario honora-
rio de ejército, comisario ordenador de Artillería
en Segovia, 1817-1818. (Riaño de la Iglesia 2004;
Moya 1912; Palau y Dulcet 1948) 

Añino, Bartolomé. Oficial del regimiento de
Irlanda, al servicio de José I. (Gazeta Nacional

de Zaragoza, nº 69, 5 agosto 1810) 

Aoiz de Zura. Cf. Aoiz de Zuza. 

Aoiz de Zuza, Ramón (Pamplona, ? - ?). Alférez de
Caballería, 1762. Hizo la campaña de Portugal 
en este año, la guerra contra Francia en 1793 en
Perpiñán, y se graduó de coronel el 20 de abril 
de 1800. Teniente coronel del regimiento de
Caballería de Santiago, 11 de línea, y sargento
mayor del regimiento, 29 enero 1805. Pasó al regi-
miento de Farnesio, 27 mayo 1809, ascendiendo a
brigadier el 13 de julio de 1809, tras ganar la bata-
lla de Torralba 1809. A continuación, 31 agosto
1809, se retiró, fijando su residencia en La Carolina
y luego en Sevilla. Después prestó juramento al
Intruso, y sirvió en la Guardia Cívica, ejerciendo
durante cuatro meses de comandante de Armas
de Lebrija. Vocal del Consejo de Apelaciones,
establecido en Sevilla, hasta la evacuación de la
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ciudad por los franceses en 1812. Dice haber
hecho en este tiempo muchos servicios a los
españoles. En Sevilla, 9 abril 1819, justificó su
conducta con los franceses, recibiendo relief y
habilitación. Obtuvo también su purificación por
los años del Trienio, siendo nombrado el 7 de
marzo de 1826 vocal de la Junta de Purificación
de Andalucía. (AGMS) 

Aorneris, José. Vicecónsul de España en isla de
Santiago y golfo de Palma, 1820-1822.

Apalategui. Sociedad Patriótica de Jerez de la
Frontera, 6 de agosto de 1820. (Gil Novales 1975b)

Aparici, Ciudadana. Sociedad Patriótica de
Alicante, 1820. (Gil Novales 1975b)

Aparici, Francisco de Paula. Comisario honora-
rio de ejército, 1817-1819.

Aparici, José. Ateneo, 14 mayo 1820. 

Aparici, José de. Grabador, cuyo grabado Des-

cripción geográfica del Principado de Cata-

luña se anuncia en Diario de Barcelona, 
nº 144, 23 mayo 1808, en cuatro grandes pliegos.

Aparici, José Narciso. Bibliotecario honorario en
la Biblioteca Real, 1817-1823; director del
Gabinete Geográfico, 1818; ministro plenipoten-
ciario en Roma, 1819-1823.

Aparici, Manuel. Contador general de la América
septentrional, ministro del Consejo de Indias, 1817. 

Aparici, Manuel. Guerrillero que actúa en la
región valenciana en 1812. (El Redactor

General, nº 486, 12 octubre 1812) 

Aparici, Pedro. Consejero de Indias, juró la
Constitución de Bayona, 23 julio 1808. Ministro
del Consejo de Indias, 1817 (Diario Mercantil

de Cádiz, nº 150, 21 junio 1813). Creo que es
Aparici y Ortiz, Pedro.

Aparici, Romualdo (? - Masía de Coronel, Castellón,
1 abril 1813). Guerrillero que actuaba en la zona de
Segorbe. Salió de esta ciudad un piquete de drago-
nes francés, al mando del capitán D’Harampé y del
teniente Barget, quienes sorprendieron y mataron

a once hombres de la partida, entre ellos Apari-
ci; sólo dos pudieron escapar. (Faus 1988, p. 17)

Aparici y García, José (Valencia, 15 julio 1791 -
Granada, 30 agosto 1857). Hijo del siguiente, fue
un niño de complexión débil, por lo que sus padres
procuraron que pasase grandes temporadas en el
campo. Recuperado, estudió gramática latina en
las Escuelas Pías de Valencia, y posteriormente
ingresó en la universidad. Cursó matemáticas,
filosofía y los dos primeros años de Leyes, pero su
carrera quedó interrumpida al comenzar la Guerra
de la Independencia. El 11 de junio de 1808 sentó
plaza de cadete en el regimiento de Fernando VII,
con el que se halló en la acción de las Cabrillas, 24
junio 1808. Por primera vez supo lo que es ser
derrotado pero, integrado después su regimiento
en la división del general Llamas, contribuyó a que
Moncey tuviese que levantar el sitio de Valencia.
Se halló después en una acción entre Tudela y
Alfaro, 27 agosto 1808. Preocupado el padre por
su salud, que se había resentido con la rudeza de
estos meses, consiguió para el hijo la licencia abso-
luta. Regresó a Valencia a finales de 1808, conti-
nuando sus estudios en la Universidad, al mismo
tiempo que prestaba servicios de defensa ciudada-
na en un batallón local de Artillería. Cuando su
padre fue elegido diputado a Cortes, lo llevó consi-
go. En Cádiz estudió matemáticas y fortificación,
fue cadete de Guardias Valonas, e ingresó median-
te examen en el cuerpo de Ingenieros. Subteniente
en el mismo, 1 enero 1812; teniente, 22 abril 1813.
Fue destinado al regimiento de Zapadores-
Minadores, pero quedó en Cádiz en comisión de
servicio, encargado de coordinar los papeles del
archivo de la Dirección General de Ingenieros.
Terminada la Guerra de la Independencia, fue el
encargado de llevar esos papeles a Madrid en mar-
zo de 1815. Permaneció en este puesto hasta agos-
to de este año, cuando fue destinado a la
Secretaría de Ingenieros, donde estuvo, ya de
capitán, hasta 1823. Liberal en los años del Trienio,
se casó en 1822 con Joaquina de Biedma y
Fonseca, hija del general subinspector de Artillería
Francisco de Biedma. En 1823 Aparici siguió al
Gobierno a Sevilla y Cádiz: en esta ciudad fue
comandante de Ingenieros de las obras exteriores.
Con la vuelta del absolutismo, fue impurificado,
teniendo que trasladarse a Valencia para ayudar a
su padre en las tareas de abogado. Rehabilitado en
octubre de 1824, fue destinado a la Subinspección
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de Granada. Comandante de Ingenieros de Málaga,
1825. Escribió una Memoria acerca de la defensa
de las costas malagueñas, y varios informes sobre
los presidios de su distrito, la reedificación del cas-
tillo de Gaucín, riegos de Churriana, encauzamien-
to del Guadalorce, y otros. En marzo de 1826 pasó
a ser capitán del regimiento real de Zapadores,
que entonces se estaba organizando. En 1832
estuvo destinado en la frontera de Portugal. Al
comenzar la guerra civil en 1833, luchó contra los
carlistas en Ubidia, y fue comandante militar de
Ochandiano, Maeztu y Vitoria, ocupándose muy
especialmente de la fortificación de estos puntos.
Coronel en Málaga y Granada, fue nombrado en
1843 comandante general de Ingenieros en el ejér-
cito de Andalucía, que mandaba el general Antonio
Van Halen. Triunfante la insurrección de 1843,
disuelto el ejército de Andalucía, y habiendo salido
de España el regente Espartero, Aparici reconoció
a los vencedores, presentándose al general Manuel
de la Concha en el Puerto de Santa María. Antes de
continuar su vida militar, quiso que un consejo 
de guerra examinase su conducta; pero la idea fue
rechazada. Nombrado el 22 de noviembre de 1843
para la comisión histórico-militar encargada de
recopilar datos en el Archivo de Simancas para
una historia del arma de Ingenieros, y de su or-
ganización en España, se instaló en Simancas el 5
de enero de 1844. Fruto del trabajo que allí de-
sarrolló fue la Colección de documentos inéditos

relativos a la célebre batalla de Lepanto, saca-

dos del Archivo General de Simancas, Madrid,
1847; e Informe sobre los adelantos de la Comi-

sión de Historia en el Archivo de Simancas, con
su Continuación, Madrid, 1848-1851. La Acade-
mia de la Historia le nombró académico correspon-
diente en 1849. Su labor no consistió sólo en esas
publicaciones, sino en los 4.000 legajos y libros que
repasó, en los índices que elaboró de más de 8.000
documentos, y en los 53 tomos en folio que remi-
tió a la Dirección General de Ingenieros, en los que
se contiene todos los documentos de los siglos XVI
y XVII relativos a la historia de la ingeniería militar
española. Vidart habla de una memoria autobio-
gráfica de Aparici, de la que no da más datos, en la
que dice que entre 1850 y 1854 examinó los pape-
les relativos al siglo XVIII, de los que sacó también
los índices correspondientes. Ascendió a brigadier
de Infantería, y fue nombrado sucesivamente coro-
nel subinspector de Canarias y de las Provincias
Vascongadas, pero en ambos casos fue autorizado

para que continuase en Simancas. Lo mismo se
hizo cuando el 26 de enero de 1854 fue nombrado
brigadier subinspector de Ingenieros en Cuba. En
julio de 1854 la Junta revolucionaria de Valladolid
le ascendió a mariscal de campo, pero el ascenso no
fue confirmado por el gobierno que se formó a con-
tinuación. En cambio se le nombró comendador de
la Orden de Carlos III. Brigadier de Ingenieros por
antigüedad, 1855, año en que se le nombró director
subinspector del distrito de Granada. A finales de
1855 acompañó a Juan Prim a visitar los presidios
de África, y tomó parte en algunas salidas que
desde Melilla se hicieron contra los moros. Por todo
ello se le concedió la cruz de San Fernando. Fue
padre del también brigadier y escritor Pedro
Aparici y Biedma. (Vidart 1883 y 1884) 

Aparici y Ortiz, Pedro (Ayelo de Malferit,
Valencia, ? - ?). Relator de la Audiencia de Va-
lencia, nombrado elector por su partido, 9
febrero 1810 (Gazeta de Valencia, nº 74, 16 fe-
brero 1810), diputado a las Cortes de Cádiz, en
las que juró el 9 de febrero de 1811, autor de
Memoria que presentó a las Cortes generales y

extraordinarias, sobre que los dueños territo-

riales carecen de título para retener los bienes

que dejaron los moriscos al tiempo de ser expe-

lidos de España, Valencia, 1813. Es posible que
haya una nueva edición de Madrid, 1820, ya que se
anuncia en Miscelánea de Comercio, Política

y Literatura, 20 julio 1820, y se reseña en la
Révue Encyclopédique, Paris, enero 1821. En
estos años trabajó de abogado. Casado con Benita
García, natural de Ibi, Alicante, padres del ante-
rior. (Calvo Marcos 1883; Palau y Dulcet 1948; Ra-
mírez Aledón 1996b; Vidart 1883 y 1884; Gazeta

de Valencia, cit.; Miscelánea de Comercio, Po-

lítica y Literatura, cit.)

Aparicio. Impresor de Valladolid, 1820. 

Aparicio. Capitán del segundo batallón del regi-
miento Infantería de Galicia, autor de una Repre-

sentación en favor de la constitucionalidad de
su comandante, el coronel José Gutiérrez, 1821,
a pesar de la fama de servil de éste, o precisa-
mente por ello mismo. (Salinas 1822) 

Aparicio, Antonio. Regidor constitucional de
Ávila, 1 enero 1814. Pudiera ser el siguiente.
(Sánchez Albornoz 1911) 

Aparici y Ortiz, Pedro
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Aparicio, Antonio. En 1820 presentó al Ministe-
rio de Hacienda, para su remisión a las Cortes,
un proyecto titulado Plan sobre el sistema de

rentas más útil de adoptar. 

Aparicio, Francisco. Sargento condenado en
1823 a diez años de presidio, por expresiones
contra el rey absoluto. (La Ilustración Popular,
Madrid, 16 abril 1873)

Aparicio, José. Cf. Aparicio Inglada, José.

Aparicio, José Tomás. Alcalde mayor de Segorbe,
1817-1820 (1819 suspenso), juez de la instancia
de Segorbe, 1821.

Aparicio, fray Juan José. Presbítero, lector de
Teología en el convento de la Merced de Murcia,
autor del poema en dos cantos La Troya del Ebro,
fechado en Murcia, 23 mayo 1809, de Cartas

familiares de un amigo a otro, o memorias his-

tóricas sobre los acontecimientos de España en

el año de 1808, en el pretendido reinado de

Napoleón I, tirano de la Francia. Copiadas

de sus originales. Dalas a luz un afecto del

copiador y de sus obras, Murcia, s. a., h. 1809; y
de las obras teatrales El rey de España en

Bayona, escena en un acto, Murcia; Fernando VII

preso, o segunda parte del rey de España en

Bayona, Murcia, entre 1808 y 1811 (ésta anuncia-
da en Gazeta de Valencia, nº 79, 14 febrero
1809); El mejor triunfo de España, drama en dos
actos, Murcia, 1809. (AHN, Estado, leg. 18, doc. 2;
Palau y Dulcet 1948 y 1990; Tejera 1922) 

Aparicio, Ramona (?, 1801 - ?, 1879). Directora
en 1820 de la Escuela Lancasteriana de Madrid y
más tarde de la Escuela Normal Central de
Maestras. (Saiz 1929, p. 23-25, 55)

Aparicio, Remigio (Vitoria). Uno de los comisio-
nados de José I en Santiago de Chile, según
comunicación de J. G. Roscio, Caracas, 1 junio
1810. (Villanueva 1911, Barbagelata 1936)

Aparicio Inglada, José (Alicante, 14 diciembre
1770 - Madrid, 10 mayo 1838). Estudió en la
Academia de San Carlos de Valencia y en la de San
Fernando de Madrid. Obtuvo el primer premio de
primera clase de pintura de la Academia en 1796.
Pensionado por Carlos IV en 1799 trabajó en París

a las órdenes de David y luego en Roma, 1807,
donde fue encarcelado por no haber querido
jurar a José Bonaparte hasta que acabó la Guerra
de la Independencia. Recibió la cruz de prisione-
ro civil. Por su cuadro de 1814 Un rescate de

cautivos en tiempos de Carlos III fue elegido
académico de San Lucas. De regreso a España en
1815, Fernando VII le nombró pintor de cámara
y maestro del infante Francisco de Paula, y la
Academia de San Fernando le nombró individuo
de mérito el 9 de noviembre de 1817. Pintor neo-
clásico, famoso por el cuadro El año del hambre

en Madrid, pintado en 1818, que llevaba un lema
muy particular: «Constancia española. Años del
hambre de 1811 y 1812, nada sin Fernando». Otro
cuadro se titula Las glorias de España. Según
Pardo Canalis, desde el punto de vista artístico, es
difícil de entender tanta fama. El P. Batllori lo sal-
va sólo como retratista, al fin y al cabo discípulo de
David. También es autor de un cuatro sobre El

desembarco de Fernando VII en el Puerto de

Santa María en 1823, para el que se ofreció
voluntario. Aparte de su posible importancia docu-
mental (lo acompañó de una explicación), posee
una notable obsequiosidad monárquica, como
medio para el propio medro. Por ello no se entien-
de que en el expediente de depuración del perso-
nal palatino, que se hizo en 1834 por orden de la
reina gobernadora, aparezca como desafecto a
S. M., indiferente, sospechoso y dudoso, por lo
que se pidieron nuevos informes, que no conoce-
mos. ¿Puede ser esto indicio de tendencias carlis-
tas? (Ossorio y Bernard 1975; Pardo Canalis 1951;
Batllori 1966)

Aparicio Penilla, Alfonso. Afrancesado, emplea-
do en la Administración General de Rentas, de
Madrid, que contribuyó a salvar a los heridos fran-
ceses que quedaron en Madrid tras el desastre de
Bailén. Salvó también al ministro Pedro Ceballos
en diciembre de 1808, cuando la multitud ya lo
había sacado de su coche, por creerle pariente de
Godoy. Fue sargento de la Guardia Cívica de Ma-
drid. Recomendado por el corregidor de la capital
Pedro de Mora y Lomas, el 25 de diciembr de 1809
pide que se le conceda la Orden Real de España.
(Moreno Alonso 1997; Ceballos-Escalera 1997) 

Aparicio Santín, Tomás. Deán y canónigo de Ciu-
dad Rodrigo, 1805, diputado por Salamanca a las
Cortes de Cádiz, en las que juró el 10 de diciembre
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de 1812 (Guía del Estado Eclesiástico Seglar y

Regular de España, 1805; Calvo Marcos 1883).
Colector general de la Colecturía de Expolios y
Vacantes, 1817-1819; consejero honorario de
Estado, 1818-1823.

Apartado, marqués del. Cf. Fagoaga, Francisco
Manuel. 

Apellániz, Antonio. Oidor de la Chancillería de
Valladolid, denunciado en 1809 por el afrancesa-
do Manuel García Pardo como anglómano y
apóstol de la insurrección. Corregidor de Bilbao,
1817-1823. (Sánchez Fernández 2000)

Apellániz, Celestino. Sociedad Patriótica de Lo-
groño, 16  abril 1820. (Gil Novales 1975b)

Apellániz, Dionisio. Alcalde mayor de Puebla de
Santa María de Guadalupe, 1817-1820.

Apellániz, Juan Cruz. Sociedad Patriótica de
Logroño, 16 abril 1820. (Gil Novales 1975b)

Apellániz, Pedro Domingo (?, h. 1790 - ?, 16
agosto 1835). Sacerdote dominico, profesó en
el convento de Pamplona en 1808. No se sabe
cuáles fueron sus estudios, pero sí que en su
convento enseñó filosofía tres años y tres
meses, un mes en San Telmo de San Sebastián,
un año en Tudela y después en Santo Tomás de
Madrid, en donde fue maestro de novicios un
año, y otro en Toledo, a la vez que era catedrá-
tico de De locis theologicis (o de Cano). Luego
enseñó teología nueve años en Cuenca y cuatro
en Toledo. En 1827 es lector de Teología y
prior de Cuenca. Presidente del convento de
Valverde, en Fuencarral, el 9 de abril de 1828
pasó a ser prior de Atocha, reelegido en 1832.
El 1 de mayo de 1833 se le confirmó como pro-
vincial, en cuyo cargo le tocaron los problemas
derivados de la guerra carlista, la matanza de
frailes y la supresión de la mayoría de los con-
ventos. (Salvador 1991) 

Apeztegui, Juan Ventura de. Contador honorario
de ejército, 1816-1823.

Apoita Mallagaray, José. Cura de Mañaria
(Vizcaya), diputado por Vizcaya en las Cortes de
1822-1823. (Diputados 1822)

Aponte y Ovando, Vicente, marqués de Torre

Orgaz. Hijo de Manuel María de Aponte y Topete,
de quien heredó el título, y de Vicenta de
Ovando, vocal de la Junta de Cáceres, 1808.
(Catálogo Títulos 1951; Hurtado 1915)

Apraiz, Agustín. Revolucionario que recibe en
Málaga, 1831, la correspondencia de F. Mateos.
(Colección Causas 1865, V, p. 312) 

Apraiz, Diego. F. Mateos, con el seudónimo de
Lanuza, le dirige una carta, 12 marzo 1831. No
se sabe si recibe también la correspodencia de
D. Francisco Aguirre. (Colección Causas 1865, V,
p. 252 y 323)

Apraiz, Pedro Antonio de. Impresor bilbaíno
durante el Trienio, autor de La oligarquía de

Vizcaya, 1820, que firmó con el seudónimo de
Desapasionado Vizcaíno, aunque Javier Fer-
nández Sebastián atribuye el mismo folleto a
Mariano Fano. (Rubio Pobes 2001) 

Aquilino Pulleiro, Luis. Médico, diputado suplen-
te por Galicia en las Cortes de 1820-1822. (Lista
Diputados 1820)

Aquino, Cayetano. Cura de Adra (Almería), elec-
tor en las elecciones a diputados, Granada, 1813,
con fama de reaccionario. (El Redactor General,
nº 651, 27 marzo 1813) 

Aquino, fray Nicolás de. Autor de Llanto del

Ebro por Zaragoza rendida, Granada, 15 mayo
1809. (AHN, Estado, leg. 18, doc. 1) 

Ara Sánchez, Juan de (Valencia, 23 junio 1763 -
Valladolid, 27 abril 1833). Hijo del teniente coro-
nel de Ingenieros Pedro Fernando de Ara y
Azpilicueta y de Jerónima Sánchez Galán.
Cadete en el Colegio de Segovia, 8 mayo 1776;
teniente, 26 septiembre 1785; capitán graduado,
5 octubre 1791; tomó parte en la campaña de
Portugal de 1801; fue jefe de brigada y sargento
mayor el 2 de julio de 1802; teniente coronel con
grado de coronel, 6 marzo 1804; coronel y briga-
dier, 3 abril 1809; jefe de escuela del departamen-
to de La Coruña, 14 junio 1812. En 1813 obtuvo
licencia para casarse con Juana de Blum y Ozores,
con la que no tuvo hijos. Formó parte en 1815
del consejo de guerra que condenó a muerte a

Apartado, marqués del
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intervino en la guerra de Portugal de ese año,
hizo seis campañas en los presidios menores de
África, estuvo diez meses de guarnición en
Ceuta, ascendiendo a sargento segundo el 1 de
julio de 1766. Embarcó para La Habana en febre-
ro de 1776, tomando parte en la expedición a
Nueva Orleans de 1779; en el sitio y toma del
castillo de la Movila, marzo 1780; en la expedi-
ción a Pensacola, octubre 1780, y en la toma de
la plaza y castillo de Providence en abril de 1782.
Ascendió a subteniente el 20 de noviembre de
1786 y a teniente el 27 de marzo de 1790. Estuvo
de guarnición en Orán desde el 7 diciembre 1790
hasta finales de agosto de 1791, habiéndose halla-
do en la defensa de la plaza durante todo el sitio.
En marzo de 1794 se incorporó al ejército del
Rosellón, en cuya guerra fue primero herido (en
el ataque a las Alturas del Bear) y después quedó
prisionero (en la retirada de la Estela). Capitán el
26 de octubre de 1800, sargento mayor del cuer-
po de Inválidos Inhábiles de San Felipe, 2 sep-
tiembre 1803. Figura todavía en 1815. (AGMS) 

Aragón, Agustina de. Cf. Zaragoza y Domenech,
Agustina. 

Aragón, José. Abogado de los Reales Consejos,
vecino de Aldeanueva, elector por el partido de
Calahorra, 1812. (Gaceta Extraordinaria de la

Provincia de Soria, 28 diciembre 1812) 

Aragón, José de. Juez de primera instancia de
Olite (Navarra), 1821-1823.

Aragón, José Gregorio. Corregidor de Ronda
(Málaga), 1817-1820.

Aragón, Manuel. Primo de Alberto Lista. Tuvo
imprenta y librería en la calle Génova de Sevilla.
Escribió una relación del bombardeo de Sevilla
por Espartero, publicada póstumamente en
Bética, 1913-1914. (Méndez Bejarano 1912)

Aragón, padre. Fraile de San Basilio, autor de El

corrector de disparates, Sevilla, 1820, posible
autor de Fandango de guitarrilla, Sevilla,
1820. (Gil Novales 1975b)

Aragón, fray Pedro de. Capuchino, miembro de
la cruzada dirigida por fray José Gil. (AHN,
Estado, leg. 41 C)
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Aragón, fray Pedro de

Porlier, después de haberse negado a jurar la
Constitución, cuando fue requerido para ello por
el subinspector Antonio López y Chaves. Maris-
cal de campo, 20 noviembre 1815; gran cruz de
San Hermenegildo, 1816. El 22 de julio de 1821
se le concede traslado a La Granja, Segovia.
Solicita allí que se le abonen sus pagas, que al
parecer no percibe, para hacer frente a una
enfermedad en los ojos que le ha sobrevenido.
En 1825 afirma haber sido perseguido en el Trienio
y privado de todo trato, por lo que no puede dar
la información que se le pide sobre la conducta
política de algunos individuos. En 1832 reconoce
tener dos hijas naturales, Juliana y María del
Carmen, cuya legitimación solicita. (AGMS; El

Zurriago, nº 37, 1822) 

Arabí, Pedro José (Palma, ? - ?, 2 mayo 1860).
Estudió Medicina en la Universidad de Valencia,
licenciándose el 25 de mayo de 1808, facultado
para ejercer en Mallorca el 26 de abril de 1816.
Autor de Plan curativo de la enfermedad rei-

nante manifestada en la ciudad de Palma,
Palma, 1821. (Bover 1868) 

Aracil, Antonio. Nombrado elector por el partido
de Jijona, 9 febrero 1810. (Gazeta de Valencia,
nº 74, 16 febrero 1810)

Arado, vizcondesa del. Cf. Vega Martínez, Juana
de.

Aragó, Joaquín. Alcalde mayor de San Mateo
(Castellón) y su distrito, 26 mayo 1812. (Gazeta

de Valencia, nº 35, 2 junio 1812)

Aragó, Juan Manuel. Teniente del regimiento de
Infantería de España, secretario del Consejo de
Guerra Permanente del Cuarto Ejército, presidi-
do por el coronel Nicolás Badolato, da cuenta de
la sentencia recaída en la causa contra Francisco
Llorach y Félix Mejía, Isla de León, 31 mayo
1811, condenatoria para el primero y absolutoria
para el segundo. (Manifiesto Mejía 1823)

Aragó y Fita, José (? - ?, finales 1809). Alcalde
mayor de lo civil en la Audiencia de Galicia.
(AHN, Estado, leg. 32, docs. 112, 163 y 291)

Aragón, Agustín (Villacañas, ¿La Rioja?, h. 1744
- ?). Soldado y cabo el 17 de julio de 1762,



Aragón y Abollado, Ildefonso. Nombrado in-
geniero ayudante, 6 agosto 1782. Levanta el pla-
no topográfico de Jerez de la Frontera, 1789. En
1794 es destinado al ejército del Rosellón. Pasa a
Gerona y Rosas. El 28 de octubre de 1795 pide
dejar Rosas por motivos de salud. Por ello se le
concede en 1796 pasar a Granada, pero en octu-
bre vuelve a Rosas, en donde se encarga del
inventario de papeles y planos de la plaza. Sigue
en 1797 a cargo de las fortificaciones y del puer-
to de Rosas, como ingeniero comandante y con el
empleo de teniente coronel. En octubre de 1798
es destinado a Lérida. Concluye el croquis de la
villa de Rosas. El 23 de enero de 1800 es arresta-
do por desavenencias con el gobernador de
Lérida, lo que se resuelve el 16 de marzo envián-
dole a la Seo de Urgel. Él solicita en mayo pasar a
Almería, Melilla o algún corregimiento militar,
pero es enviado en septiembre a Badajoz. A par-
tir de 1801 se le encuentra en Filipinas. En este
año levanta los planos de veinte camarines cons-
truidos en el río Pasig, Manila, para guardar en
ellos las lanchas cañoneras. En 1805 realiza un
proyecto para la colocación de treinta barracas a
la salida de la puerta de Parian, desde la plaza de
Armas hasta el puente del Pasig, en Manila, y des-
trucción de las que no reunían condiciones.
Levanta también un plano del estado del Cuartel
de Artillería en Manila, para el que presenta tres
proyectos. En 1806 hace un croquis de la
Administración del Vino, extramuros de Manila
en Birondo. En 1810 elabora el plano inferior y
superior de una manzana en Manila, en la que se
hallan los almacenes de Hacienda y los de
Artillería, más la plaza de Armas y alguna vivien-
da particular. Realiza en 1812 el plano, perfil y
elevación del Campo Santo de Manila, construido
en el pueblo de Paco. Levanta también el plano y
perfil del puente de Marulal, en el término de
Cavite Viejo. Brigadier de Ingenieros, 1817, figu-
ra hasta 1823. Publica Población de las islas

Filipinas. Con algunas noticias curiosas de

sus producciones, Cavite, 1817; Manila, capital

de las islas Filipinas. Importación y exporta-

ción correspondiente al año de 1817, Manila,
1819; Estados que manifiestan la importación

y exportación de esta ciudad en todo el pre-

sente año (1818), Manila, 1819; Estado de

población de las islas Filipinas correspon-

diente al año 1817, Manila, 1819, y para el año
1818, Manila, 1820; Descripción geográfica y

topográfica de la isla de Luzón. Nueva Cas-

tilla, Manila, 1819-1821, mapas grabados por
Esteban de Sevilla, Francisco Javier de Herrera,
José de Herrera y Juan de Sevilla; provincia de

Bulacan, provincia de Tondo, provincia de la

Pampagna, provincia de Pangasinan, los
cuatro Manila, 1819; Plan de conquista y com-

pleta adquisición de la isla de Mindanao,
Manila, 1820; Partidos del norte y sur de Ilocos

en la isla de Luzón, Manila, 1821; Plano geo-

gráfico de la provincia de Batangas, parte de

la isla de Luzón o Nueva Castilla en las islas

Filipinas, una hoja, h. 1822, grabado por Juan
de Sevilla. (AGMS; Capel 1983; Palau y Dulcet
1948 y 1990)

Aragón Azlor y Pignatelli, José Antonio, XIII

duque de Villahermosa (?, h. 1785 - ?, 3 mayo
1852). Hijo del XII duque, Juan Pablo de Aragón
Azlor y Zapata de Calatayud y de María Manuela
de Pignatelli y Gonzaga. Es él probablemente el
autor de la proclama Soldados dispersos del Ejér-

cito del Centro (firmada Aragón), Zaragoza,
13 diciembre 1808, en la que les invita a acudir
a la defensa de Zaragoza. Palafox le nombró el
24 de diciembre de 1808 Adalid del nuevo cuer-
po de Almogávers, y poco después, el 13 de
enero de 1809, comandante del escuadrón de in-
fanzones aragoneses. Fue hecho prisionero al
capitular la ciudad y llevado al depósito de
Nancy. A su regreso a España se casó con María
del Carmen Fernández de Córdova y Pacheco,
hija de los marqueses de Malpica. Miembro de la
Diputación de la Grandeza, 1817. Es uno de los
firmantes de las Representaciones de dife-

rentes grandes de España a las Cortes, para

que se declare debérseles amparar en la

posesión de sus rentas, especialmente en el

reino de Valencia, Madrid, 1820. Consiliario
trienal secular de los hospitales, 1818-1820, 
y secretario de la Junta Protectora de la En-
señanza Mutua, 1820-1822. Firmante de la
Exposición de la grandeza de España a

Angulema, Madrid, 27 mayo 1823. Embajador
de España en Portugal, entre 1823 y 1825 y lue-
go en París. De su correspondencia se sacó la
Relación de los sucesos acaecidos en Lisboa el

30 de abril de 1824, Madrid, 1920. (La Sala
Valdés 1908; Luna y de Villahermosa 1920;
Gazeta de Zaragoza, nº 103 y 106, 13 y 24
diciembre 1808; Páez 1966) 

Aragón y Abollado, Ildefonso
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Aragonés, Benito. Cf. Castellot, Joaquín Benito. 

Aragonés, Francisco (Vélez Rubio, Almería, h.
1760 - Madrid, 8 noviembre 1824). Viudo, preso y
puesto en capilla el 7 de noviembre de 1824, como
comprendido en la conspiración descubierta para
restablecer el sistema constitucional, y fusilado al
día siguiente. (Morales Sánchez 1870)

Aragonés Montaner, Francisco (Duesaigües,
Tarragona, 10 abril 1764 - Barcelona, 4 marzo
1837). Hijo de José Aragonés y de Teresa
Montaner, tomó el hábito franciscano el 17 de
octubre de 1779, profesando al año siguiente. El 3
de noviembre de 1789 ganó una cátedra dentro de
su orden, de la que se jubiló en 1807. Se significó
por su antiliberalismo desde 1811, al publicar Es

absolutamente ilícito el juramento de fidelidad

exigido a los españoles, Vic, 1811, y a continua-
ción Diccionario crítico serio en oposición al

burlesco, Barcelona, 1813 (contra Gallardo); y
Representación de la Iglesia española a las

Cortes de Cádiz, 1813. En el capítulo provincial
de su orden, 1818, fue elegido definidor general.
Para su guerra literaria adoptó en 1820 el seudóni-
mo de El Filósofo Arrinconado, dando a luz las
Cartas del Filósofo Arrinconado, Barcelona y
Gerona, 1822-1823, por las que fue procesado en
1822 a instancias del jefe político de Barcelona,
emigrando a Berga, y de allí a Perpiñán, regresan-
do en 1823, a la caída del liberalismo. Escribió
Cartas escritas en defensa de varias materias

eclesiásticas y políticas, Manresa, imp. de Martín
Trullás, 1823; La iglesia libre, 1828-1832, que ha
quedado manuscrita; y El Filósofo Arrinconado.

Historia de Jesucristo, hijo de Dios y de María

virgen, sacadas de las Santas Escrituras, Bar-
celona, 1832; Frailes franciscos de Cataluña,
Barcelona, 1833 y ediciones posteriores; Historia

de Jesucristo, Barcelona, 1833; y la Impugnación

al prospecto frailimosna, manuscrito contra la
Frailemomia de Joaquín del Castillo. Palau y
Dulcet 1948 cita además una Defensa de las

órdenes regulares, de fecha incierta. En 1835
vivía en Barcelona, ya muy enfermo, y al plantear-
se la quema de conventos de ese año, fue llevado
al Hospital de la Santa Cruz, donde falleció. Es
hombre simple, aferrado a su mundo, que no com-
prende nada de la violencia que cae sobre él, pero
la provoca. (Molins 1889; Feliu y Monfort 1972;
Aragonés [y Rosals] 1833, ed. Barcelona, 1891;

Subastas Velázquez, 18 enero 2001; cat. 46 Farré,
junio 2001) 

Aragonés y Rosals, Francisco. Cf. Aragonés
Montaner, Francisco. 

Arahuete, Blas de. Magistrado de la Audiencia
de Sevilla, 1817-1823. 

Arali, Joaquín (Zaragoza, ? - Madrid, 4 octubre
1811). Estudió escultura en Zaragoza con
Manuel Ramírez, y después en la Academia de
San Fernando de Madrid fue discípulo de Juan
Pascual de Mena. Académico de mérito, 4 junio
1780. Este mismo año regresó a Zaragoza, en
donde tuvo muchos encargos para las iglesias
locales. Marchó a Granada el 17 de octubre de
1789 para dirigir en ella la Escuela de Dibujo, y
regresó a Madrid en agosto de 1792 para trabajar
en los jardines de Aranjuez. Teniente de director
de Escultura en San Fernando, 20 diciembre
1801. (Bédat 1974; Ossorio y Bernard 1975) 

Arambillote, Diego. Lector de la Junta Patriótica
Constitucional de Amigos del País de Sevilla, 24
abril 1820; secretario de correspondencia de la
Sociedad Patriótica de Sevilla, 1820; orador de 
la reunión patriótica, 2 septiembre 1821. Uno
de los organizadores de la procesión del retrato de
Riego en Sevilla, 13-14 septiembre 1821. (Gil
Novales 1975b)

Arambillote, José. Suscriptor del Diario Ga-

ditano, según la lista facilitada por Juan Ro-
quero, publicada con el nº 168, 1 marzo 1821. 

Aramburu, Lino María (Hernani, h. 1794 - ?).
Negociante. Se dirige a París en julio de 1827.
(AN, F7, 12015) 

Aramendi, Gonzalo (Cádiz, ? - ?). Nombrado
segundo teniente el 1 de enero de 1794, ascien-
de a ayudante el 1 de mayo de 1796. De guarni-
ción en Madrid, el 30 de diciembre de 1800
permuta con Manuel Nipho, ayudante de Infan-
tería de Granada y de Irlanda, porque a
Aramendi le disgusta el clima de Madrid. El 23
de noviembre de 1802 solicita licencia para
casarse con Isabel O’Mahony. Secretario primero
de la Junta de Cádiz, 2 junio 1808. Siendo capi-
tán del regimiento de Irlanda, el 30 de julio de
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Arana, Eugenio. Comandante general de la pro-
vincia de Barcelona (Venezuela), 1820. 

Arana, Francisco de. Oficial tercero reformado
del cuerpo del Ministerio de Marina en Cádiz, lle-
gó a la ciudad desde Madrid. (Diario Mercantil

de Cádiz, 9 junio 1811) 

Arana, Francisco Antonio de. Miembro de la
Milicia Nacional Voluntaria de Bilbao que, en
abril de 1821, formó parte de una columna volan-
te desplazada a Galdácano para detener a los
realistas alaveses que avanzaban hacia Bilbao.
(Guiard 1905) 

Arana, Francisco Javier. Firma el oficio, Pam-
plona, 25 enero 1810, para que se comunique
inmediatamente a las autoridades francesas los
nombres de los que se han ido de su casa, para
incorporarse a las bandas, los que han regresado,
etc. (Barricarte 1810) 

Arana, Hilarión de. Miembro de la Milicia
Nacional Voluntaria de Bilbao que, en abril de
1821, formó parte de una columna volante des-
plazada a Galdácano para detener a los realistas
alaveses que avanzaban hacia Bilbao. Al entrar
en ella las tropas de la reina y desalojar a los car-
listas en 1833, fue comisionado, junto a otros
reputados liberales y algunas autoridades civiles
y eclesiásticas, para evitar que se tomaran repre-
salias por los sucesos acaecidos durante la suble-
vación carlista en la villa. En febrero de 1836, al
reorganizarse la Milicia Urbana, fue nombrado
capitán, quedando bajo su mando la primera
compañía auxiliar. (Guiard 1905) 

Arana, José. Oficial de la Secretaría de Indias,
1821-1822.

Arana, José Antonio de. Comisario honorario de
Marina, contador de la extinguida Compañía
Marítima, se fugó de Madrid en agosto de 1811,
y un año después llegó a Cádiz. Comisario de
Guerra graduado en 1813. Figura como tal en to-
do el Trienio. (Diario Mercantil de Cádiz, nº 65,
4 septiembre 1812) 

Arana, José Blas de. Miembro de la Milicia Nacio-
nal Voluntaria de Bilbao que, en abril de 1821,
formó parte de una columna volante desplazada

Arana
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1810 se le reprende por las informalidades y fal-
tas que cometió en la actuación de la causa for-
mada contra el sargento mayor del batallón de
Voluntarios de Sevilla. Comandante e intendente
de Barinas en Venezuela, gobernador electo de
Santa Marta, 1813, no llegó a tomar posesión. El
25 de marzo de 1815 es nombrado comandante
militar y político de Puerto Cabello, y el 18 de
mayo de 1819 permuta con el coronel Emeterio
Ureña, gobernador militar y político de Antioquía,
Nueva Granada. (AGMS; Diario Mercantil de

Cádiz, nº 158, 4 junio 1808) 

Arana. Joven en 1812, cuyo nombramiento para
las secretarías del Gobierno es visto con suspica-
cia. Director general de Hacienda, abril 1813 (El

Redactor General, nos 487 y 670, 13 octubre
1812 y 15 abril 1813). Acaso José Arana. 

Arana. Landaburiana, 6 enero 1823.

Arana, Antonio. Presbítero de Villalba (Huelva),
elegido vocal suplente de la Junta de Sevilla,
1813. (Diario Crítico General de Sevilla, nº 19,
18 agosto 1813) 

Arana, Antonio de. Capitán de la tercera compa-
ñía de la Milicia Nacional Voluntaria de Bilbao,
1821. Encarcelado en los últimos años del reinado
de Fernando VII por sus ideas liberales. Durante
la Primera Guerra Carlista fue nombrado segun-
do comandante de la Milicia Urbana de Bilbao.
Autor de una Relación dirigida al ministro de la
Guerra, en la que da cuenta de varios hechos de
armas en la defensa de Bilbao. El 30 de diciem-
bre de 1835 fue elegido regidor del Ayuntamien-
to. (Guiard 1905)

Arana, Bartolomé de. Miembro de la Milicia
Nacional Voluntaria de Bilbao que, en abril de
1821, formó parte de una columna volante des-
plazada a Galdácano para detener a los realistas
alaveses que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard
1905) 

Arana, Cesáreo. Cabo de la Gendarmería Impe-
rial, pasado luego al resguardo de Santander,
muy esforzado en las luchas contra los brigantes

vascongados. Solicita un premio de distinción,
Santander, 20 julio 1811. (Ceballos-Escalera
1997)



a Galdácano para detener a los realistas alaveses
que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard 1905) 

Arana, José Francisco. Malta, 14 agosto 1820.
Puede ser el mismo que José Arana. Teniente
comandante del resguardo municipal de Madrid,
comunero antirrevolucionario firmante del Mani-

fiesto del 28 de febrero de 1823. (Gil Novales
1975b)

Arana, José Miguel de. Elegido síndico del nuevo
Ayuntamiento Constitucional de Bilbao el 5 de
abril de 1820. Miembro de la Milicia Nacional
Voluntaria bilbaína que formó parte de una colum-
na, mandada por el coronel Pablo, que el 24 de
abril de 1821 se enfrentó en Ochandiano con los
insurgentes alaveses al mando del escribano
Piñedo. (Guiard 1905) 

Arana, Juan de. Comandante de uno de los tres
batallones de la Milicia Nacional Voluntaria de
Bilbao en diciembre de 1820. (Guiard 1905) 

Arana, Juan Ramón de. Sargento segundo de la
Milicia Nacional Voluntaria de Caballería de
Bilbao, 1821. Al entrar Sarsfield en la villa, noviem-
bre 1833, le nombró alcalde primero. Como alcal-
de de Bilbao, durante el sitio de 1835, ante una
intimación de Eraso a la rendición, habló de la
necesidad de «perecer en las ruinas de la villa
antes que capitular». Propuesto unánimemente
para primer comandante de la Guardia Nacional
en febrero de 1836. Ese mismo día fue nombrado
diputado a Cortes por Vizcaya. (Guiard 1905) 

Arana, Luis. Capitán de fragata, 1805-1823.

Arana, Rafael de. Intendente, del que se dice que
fue nombrado superintendente de la fábrica de
tabacos de Sevilla. (El Redactor General, nº 437,
24 agosto 1812) 

Arana, Tomás de. Miembro de la Milicia Nacional
Voluntaria bilbaína que formó parte de una
columna, mandada por el coronel Pablo, que el
24 de abril de 1821 se enfrentó en Ochandiano
con los insurgentes alaveses al mando del escri-
bano Piñedo. (Guiard 1905) 

Arana, Vicente de. Miembro de la Milicia Nacional
Voluntaria de Bilbao que, en abril de 1821, formó

parte de una columna volante desplazada a
Galdácano para detener a los realistas alaveses que
avanzaban hacia Bilbao. Por sus opiniones libe-
rales, fue uno de los designados para auxiliar al
Ayuntamiento ante la entrada del ejército cristino
en Bilbao, 1833, con vistas a evitar represalias por
los excesos cometidos durante la sublevación
carlista en la villa. Inmediatamente después fue
nombrado síndico personero. Al reorganizarse la
Guardia Nacional Local, en 1836, fue nombrado
capitán de la tercera compañía. (Guiard 1905) 

Arana Huerta, Nicolás de. Sociedad Patriótica de
Cartagena, 25 julio 1820. (Gil Novales 1975b)

Aranalde, José Manuel. Contador del Crédito
Público, 1814; contador honorario de ejército,
1819; de la Junta Nacional del Crédito Público,
1821-1822; ministro interino de Hacienda, entre
el 15 de enero y el 7 de febrero de 1834; senador
electo por Canarias, juró el 3 de abril de 1841.
Fue ministro del Tribunal de Cuentas y posee la
gran cruz de Isabel la Católica. (Escenas

Contemporáneas, 1858, t. III, p. 288; Gil
Novales 1979; Moratilla 1880) 

Aranaz y Vides, Pedro (Tudela, Navarra, 1742 -
Cuenca, 23 septiembre 1821). Durante ocho
años fue colegial infante en la catedral de
Zaragoza, estudiando con Luis Serra. En sus pri-
meros años escribe tonadillas, que fueron muy
celebradas, entre ellas La maja molinera.
Subirá reproduce la lista de las tonadillas suyas,
que guarda la Biblioteca Municipal de Madrid, y
publica la titulada Salgo a cantaros o Tonadilla

de las seguidillas del apasionado, 1768 (letra
de Jacinto Valledor). Se conserva también la
música de la comedia Ipsipile. Se le llama a veces
Tudela, por su lugar de nacimiento. En 1763
hace oposiciones a maestro de capilla de Santo
Domingo de la Calzada; en 1768 para Zamora, y al
año siguiente para Cuenca, en donde se instala el
12 de octubre de 1769, ya sacerdote, y dedicado
exclusivamente al género sacro. En 1774 y 1778
le ofrecen la misma plaza las catedrales de
Pamplona y Zaragoza, pero no acepta. Oposita,
en cambio, para Toledo, 1780; recibe las califica-
ciones más altas, pero no la plaza. Rechaza la de
Ávila, 1781. Acepta la de Segovia, pero muy pron-
to regresa a Cuenca. Rechaza también los ofreci-
mientos de Oviedo, Sevilla y Toledo. Sólo acepta
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ser juez examinador único de Ávila, Granada,
Salamanca y Murcia. Sus composiciones religiosas
se difunden por toda España, nutriendo los reper-
torios de muchas catedrales, iglesias, conventos y
monasterios, especialmente el de El Escorial (más
de 150). Compositor en el género fugado, aunque
luego por influencia de El Espagnoleto pasó al
género libre y suelto. El 16 de febrero de 1792
publicó en Madrid tres misereres a cuatro y ocho
voces; un motete al Santísimo a cuatro voces; un
aria a la Virgen de los Dolores y una salve a cinco
voces. Además un ofertorio a cinco voces sin
acompañamiento y un Laudate Dominum a seis
voces en dos coros, con violines, trompas y órga-
no (publicados en La Lira Sacro-Hispana,
Madrid, 1852). Y los opúsculos Reglas generales

para que una composición de música sea per-

fecta y Plan de ejercicios para oposiciones de

maestros de capilla, que Soriano Fuertes repro-
dujo en su Historia de la música española, Bar-
celona, 1855-1859, y un tratado de contrapunto y
composición, que circulaba en copias manuscri-
tas. (Soriano 1855; Subirá 1930; Saldoni 1868) 

Aranda. Jefe del regimiento de Milicia Nacional
Activa de Jerez de la Frontera, publica una
orden, Jerez, 27 abril 1822, para que no desme-
rezca la buena fama de los cuerpos de la Milicia.
Anuncia también la organización de conferencias
sobre la Constitución. (Diario Gaditano, nº 586,
4 mayo 1822) 

Aranda, Antonio José de. Alcalde de Jerez de la
Frontera, autor con Pedro de Torres de un ban-
do para el alistamiento de los mozos, 26 octubre
1812, en el que hacen caso omiso de las disposi-
ciones constitucionales en materia de castigo a
los que no se presenten. (Diario Mercantil de

Cádiz, nº 20, 31 octubre 1812) 

Aranda, Fernando de. Teniente coronel gradua-
do, caballero de la Orden Real de España, 5 abril
1810 (Gazeta de Madrid del 19). (Ceballos-
Escalera 1997)

Aranda, Gabriel María. Sargento mayor, tenien-
te coronel de Milicias Provinciales, división de
Andalucía, 1817-1821.

Aranda, Jerónimo. Coronel, teniente coronel del
regimiento Costa de Granada, de Caballería de

línea, 1817-1819; gran cruz de San Hermene-
gildo, posee las barras de mérito. (AGMS, expte.
Bernabé Arranz) 

Aranda, José. Comandante en 1823 del regi-
miento de Fernando VII, 2 de Infantería de línea.

Aranda, Juan. La Fontana, 3 junio 1821. (Gil No-
vales 1975b)

Aranda, Juan José de. Vocal de la Junta de Jaén,
29 julio 1809. (AHN, Estado, leg. 79 C)

Aranda, Pedro (San Roque, 24 marzo 1744 -
Zaragoza, 27 junio 1808). Hijo de Juan Aranda y
Josefa Feliciana, secretario en 1782 de la Capitanía
General de Aragón. Estuvo casado con María
Josefa Miranda Monzón. Comisario ordenador,
ante quien, según el bando de Palafox del 18 de
junio de 1808, deben presentarse todos los oficia-
les y soldados que se hallen en Zaragoza. Muerto
como consecuencia de una explosión de pólvora
en el seminario conciliar. (La Sala Valdés 1908;
AGMS; Gazeta de Zaragoza, nº 55, 14 junio 1808,
[sic])

Aranda, Rafael (? - El Campillo, Cádiz, 23 abril
1812). Ayudante segundo del Estado Mayor, muer-
to en combate. (El Redactor General, nº 330, 9
mayo 1812) 

Aranda, Rodrigo de. Regidor del Ayuntamiento de
Madrid, 1818-1822, calificado de pastelero por La

Tercerola, nº 20, p. 6-13. Miembro de la Sociedad
Patriótica de Amantes del Orden Constitucional,
Madrid, 7 junio 1820. Teniente de la Milicia
Nacional de Caballería; juez de hecho, diciembre
1820. Se le vio en Jaén en junio de 1823, y luego
abandonó la ciudad. Aparece complicado en las
conspiraciones de 1831 con bastante predicamen-
to sobre el principal, es decir, Espoz y Mina. Al
parecer fue preso. Procurador por Jaén, de 1834 a
1836. (Gil Novales 1975b; El Universal Obser-

vador Español, nº 217, 14 diciembre 1820; La

Tercerola, cit.; Colección Causas 1865, V, p. 246,
268, 274-275, 284, 322, 326; Moratilla 1880;
Caballero, F. 1836) 

Aranda y Martínez, Miguel de. Citado en 1808 en
relación con el Tribunal Extraordinario de Vigi-
lancia y Protección, pidió que se le comisionase

Aranda
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para entender en las causas de traidores y adic-
tos al gobierno francés. (AHN, Estado, leg. 29 E,
doc. 95) 

Arandia, Joaquín de. Miembro de la Milicia
Nacional Voluntaria de Bilbao que, en abril de
1821, formó parte de una columna volante des-
plazada a Galdácano para detener a los realistas
alaveses que avanzaban hacia Bilbao. Capitán de
la compañía de Carabineros de la Guardia
Nacional, 28 febrero 1836. (Guiard 1905) 

Arango, José María (Sevilla, ? - ?). Trabajaba en
1814 en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla,
académico supernumerario de la de San Fer-
nando el 13 de diciembre de 1818. En octubre de
1825 sucedió a Cabral Bejarano como director 
de Pintura de la Escuela de Sevilla, siendo nom-
brado en 1829. Director de todo el estableci-
miento. (Ossorio y Bernard 1975) 

Arango, Luis. No aceptó ser redactor de El Co-

rreo Militar y Político del Principado de

Asturias en mayo de 1810. Fue después vocal
de la Junta Provincial de Asturias. (Fugier 1931;
García Oliveros 1956) 

Arango, Manuel. Comandante en 1823 del re-
gimiento de Infantería de Valencia, 16 de línea.

Arango Núñez del Castillo, Anastasio (La
Habana, 22 febrero 1772 - La Habana, 6 enero
1856). Hijo de Anastasio Arango y de Feliciana
Núñez del Castillo. Se decidió pronto por la
carrera de las armas, sentando plaza de cadete
en el regimiento de Infantería Inmemorial del
Rey el 20 de julio de 1787. En 1788 su batallón
era destinado a la península, acantonándose en
Toro. Su conocimiento de las matemáticas le sir-
vió para dedicarse a la enseñanza de sus propios
compañeros y obtener el ingreso en el arma de
Ingenieros, en la Academia de Barcelona. El 25
de octubre de 1790 fue promovido a subtenien-
te de Infantería, y tres años después, aprobaba en
Madrid el paso en su misma clase al arma de
Ingenieros. Declarada la guerra a la República
Francesa, fue destinado a petición propia al ejér-
cito de operaciones de Navarra, de donde pasó a
una división destacada hacia el Bastán, siendo
levemente herido el 5 de febrero de 1794. Por
sus acciones de los meses de noviembre de ese

año, fue ascendido al empleo de teniente de
Ingenieros, y por las obras de fortificación que
ejecutó en Pamplona obtuvo el grado de capitán.
Finalizada la guerra, pasó a la plaza de San
Sebastián, hasta que el 4 de agosto de 1796 fue
destinado, a petición del conde de Jaruco, a la
comisión facultativa que a este brigadier le con-
fió el Gobierno para colonizar varios puntos
importantes de Cuba. Llegó a Santiago de Cuba
el 3 de febrero de 1797, y se ocupó en hacer los
primeros planos topográficos que se conocieron
de las bahías de Nipe y de Guantanámaco, y en
escribir una memoria sobre un proyecto general
de defensa del territorio oriental, muy vulnera-
ble por su proximidad con la isla de Santo
Domingo, en cuya parte francesa (Haití) se vivía
en estado revolucionario desde la revuelta negra
de 1791. En septiembre de 1798 se trasladó a La
Habana, en donde abordó un proyecto de nivela-
ción del suelo de la ciudad para prepararla para
recibir cañerías de agua potable. Trabajó en infi-
nidad de proyectos a lo largo de los quince años
siguientes; hasta que, siendo ya teniente coronel
de Ingenieros, fue destinado como comandante de
su arma en 1813 a la Florida occidental, en
donde reparó la mayoría de las obras de defensa
de los puntos principales. A finales de ese mismo
año, promovido a coronel, regresó a La Habana
para ponerse al frente de una brigada de oficia-
les ingenieros que recorría la isla para combinar
un plan facultativo de su defensa general. En
1819 fue ascendido a brigadier y subinspector
del arma en toda la isla, dedicándose desde
entonces al estudio de sus fortificaciones y obras
públicas. Sus escritos militares fueron la base del
sistema de defensa que se adoptó en 1825. El 28
de noviembre de 1833 ascendió a mariscal de
campo, fijando su residencia definitivamente en
La Habana, donde murió en 1856. Tuvo tres hijos
—Ricardo, Federico y Anastasio—, y entre sus
condecoraciones se encontraba la banda de San
Hermenegildo e Isabel la Católica. (Pezuela
1863)

Arango Núñez del Castillo, Andrés (La Habana,
30 noviembre 1773 - ?, 1865). Hijo de Anastasio
Arango y de Feliciana Núñez del Castillo. Desde
niño fue cadete del regimiento de Milicias Blan-
cas de Infantería de La Habana, y a los 14 años
también de Artillería. Ya en España en 1801,
sentó plaza como cadete en el regimiento de
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Infantería de Granada. Al año siguiente, conti-
nuó sus estudios en la Academia Militar de
Zamora, donde los terminó en 1804, pudiendo
ser admitido entonces en la Academia de Inge-
nieros de Alcalá. En 1807 ascendió a subtenien-
te de Ingenieros y fue destinado en prácticas a
Cádiz. Agregado como ayudante a las órdenes
del general francés Maurín, que mandaba la van-
guardia franco-española, entró en Portugal en
noviembre de 1807. Allí se encontraba cuando el
pueblo madrileño se alzó en armas contra el ejér-
cito francés el 2 de mayo de 1808. Arango actuó
entonces como eficaz agente en Lisboa, y consi-
guió que gran parte de las tropas españolas se
evadiesen hacia Extremadura y Andalucía; él
mismo, custodiado con una parte de sus minado-
res, por destacamentos franceses, en un conven-
to cercano al castillo de Belén, logró escapar con
22 de sus hombres y llegar a Olivenza el 11 de
junio de 1808. De allí pasó a Sevilla a dar cuenta
a la Junta Suprema del estado de la situación en
Portugal. Con el grado de teniente fue destinado
a la fuerza de ingenieros del ejército que se reu-
nía en Andalucía a las órdenes del general
Castaños. Tomó parte en las batallas de Men-
gíbar y Bailén, desde donde, ya como capitán,
se dirigió a Madrid para organizar el Ejército
del Centro. Sirvió a continuación a las órdenes
de los generales Grimarest y Venegas, respecti-
vamente, tomando parte en un buen número de
encuentros de éxito vario, siendo luego comisio-
nado por el conde de Cartaojal para dirigir algu-
nas fortificaciones en Jaén. Se le atribuye la
traducción de la Historia secreta de la corte y

gabinete de Saint Cloud, distribuida en car-

tas escritas en París el año de 1805 a un lord

de Inglaterra, México, 1808-1809; Sevilla, Cádiz,
La Habana, Nueva York y Manresa, 1809, traduc-
ción firmada por «un Español Americano». En
Jaén se casó en marzo de 1810 con Dolores de
Quesada y Vial, natural de Chile e hija de los con-
des de Donadío. Cuando los ejércitos franceses
invadieron Andalucía, estuvo destinado en las
fortificaciones de la Cortadura y de la Isla de
León. En enero de 1811 ascendió a comandante
y pasó a la división que mandaba en la serranía
de Ronda el teniente general Francisco Ba-
llesteros, siendo hecho prisionero al practicar
un reconocimiento, y enviado a Sevilla a disposi-
ción del mariscal Soult. Encerrado en el edificio
de la Inquisición, logró burlar la vigilancia de sus

guardianes y escapar a Cádiz. El Gobierno le
encargó entonces la misión de organizar una
fábrica de armas blancas en la provincia de
Granada, por lo que fue ascendido a coronel. El
4 de diciembre de 1812, como capitán de
Ingenieros, es destinado a Cataluña. Al terminar
la Guerra de la Independencia se trasladó a
Madrid, siendo después nombrado oficial del
Ministerio de Indias que se creó entonces. Al ser
suprimido éste, en 1816, Arango fue trasladado
al Ministerio de la Guerra, como jefe de la sec-
ción de Indias. En 1820 se inclinó del lado de los
liberales más moderados y apoyó a la Junta Pro-
visional de Gobierno que se nombró para auxiliar
a Fernando VII, y que presidía el cardenal de
Borbón, arzobispo de Toledo. Fue miembro de la
Sociedad Patriótica de Amantes del Orden
Constitucional, Madrid, 7 junio 1820. Socio capi-
talista de la empresa de los teatros madrileños, 4
julio 1821, con Caze, Oliván y Alinari. Tras la
sublevación de julio de 1822, fue destituido por
el Ministerio de Evaristo San Miguel al no consi-
derársele excesivamente declarado por la causa
constitucional. Aunque elegido diputado por la
ciudad de La Habana en 1823, la invasión france-
sa le obligó, después de una breve colaboración
con su amigo y paisano José de Zayas, que se
encontraba entonces al mando de la capital, a
marcharse a Francia. Durante varios años se
dedicó a viajar por las principales capitales euro-
peas y a estudiar los adelantos de la agricultura y
de algunas ciencias. Tradujo y enriqueció la parte
relativa a España y sus antiguas colonias del Atlas

histórico y geográfico, aparecido bajo el nombre
de Lesage, obra en realidad del conde de las
Cases, París, 1826. Asimismo Arango publicó un
largo número de artículos y trabajos sobre agricul-
tura, química y mecánica, en revistas y periódicos,
nacionales y extranjeros. En 1830 regresó a
Madrid. Tras la muerte de Fernando VII, y al
crearse el Consejo Real de España e Indias, fue
Arango nombrado secretario de su sección de
Ultramar, al mismo tiempo que su ciudad natal, La
Habana, le elegía como representante en el Esta-
mento de Procuradores. Tras el asesinato, duran-
te los sucesos de 1836, de su primo hermano el
teniente general Vicente de Quesada y Arango,
renunció a todo cargo político; y habrían de pasar
muchos años, para que, después de ser vencida la
revolución de julio de 1856, aceptase un puesto
en su municipio y el nombramiento de senador
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del reino. Suya parece ser la Consulta hecha

por el Sr. marqués de San Felipe y Santiago.

Dictamen... con motivo de la causa formada

contra D. Manuel Fernández Valladares, por

la Comisión Militar de la isla de Cuba,
Madrid, 1848. Arango fue asimismo un afortuna-
do hombre de negocios. En los años cuarenta
logró comprar a buen precio y por fanegas los
terrenos comprendidos entre la puerta de Bilbao
y de Recoletos, entonces a las afueras de la cor-
te. Allí creó una residencia de verano, conocida
como la Chilena, y especuló con notable ganan-
cia con los solares de lo que sería el barrio de
Chamberí y el paseo de la Castellana. Amén de la
traducción del diccionario de Lesage, Arango
publicó en Madrid en 1858 el Catecismo de

agricultura escrito en alemán por el célebre

agricultor doctor Hamm, traducido al castella-
no por don Andrés de Arango, comisario regio de
Agricultura y vocal del jurado de la exposición
agrícola de 1857. Añadido con un diccionario de
palabras técnicas y la reducción de nuestras
medidas al sistema métrico. Dedicado a los la-
bradores españoles de ambos mundos. Además,
entre 1832 y 1834, colaboró junto con su so-
brino Alejandro Oliván en un periódico que ambos
editaron en Madrid titulado el Semanario In-

dustrial. (Pezuela 1863; Morange 1986; Palau y
Dulcet 1948; cat. 40 y 48 de Hesperia, Zaragoza;
Capel 1983; Martínez de las Heras, s. a.)

Arango Núñez del Castillo, José (Bejucal, Cuba,
10 agosto 1765 - La Habana, 19 febrero 1851).
Hermano del anterior, estudió en el Seminario de
San Carlos y en la Universidad de La Habana, en
donde se graduó de bachiller. Pasó después a
Madrid para estudiar Jurisprudencia, pero su
amistad con el duque de Parma, después rey de
Etruria, le hizo desistir. Se dedicó durante tres
años a escribir para el público sobre agricultura,
economía política, instrucción pública, historia,
estadística de Cuba e industria, sobre todo la
derivada del azúcar. En 1793 fue uno de los prin-
cipales promotores de la Sociedad Económica de
La Habana, en 1798 pasó a Madrid por un pleito
de familia y, gracias al duque de Parma, fue nom-
brado tesorero general de La Habana. Fue autor
de Elogio del Sr. D. Ignacio Montalvo, caba-

llero del Orden de Santiago, primer prior

del Consulado de esta isla y socio de número

de la R. Soc. Económ. de Amigos del País

establecida en esta ciudad, La Habana, 1795;
Acuerdo de la Real Soc. Patriótica de La

Habana manifestando su reconocimiento al

Excmo. Sr. D. Luis de las Casas. Propuesto
por..., La Habana, 1797. Bibliotecario también de
la sociedad económica, redactó en 1799 y 1800
la Guía de Forasteros de Cuba. Volvió a España
en 1801, pero el Príncipe de la Paz le conminó el
regreso a ultramar. Estuvo tres meses preso, y
después se le confinó en Cádiz. El 14 de enero de
1808 llegaba de nuevo a Madrid, abrazando la
causa de la independencia nacional. Se halló 
en el 2 de mayo. Huyendo hacia Andalucía, en
Sevilla le denunció el conde de Tilly como afran-
cesado. LLevado a Cádiz, fue condenado a muer-
te, pero de ella le libró su hermano Andrés.
Puesto en libertad, publicó anónimamente el
Manifiesto imparcial y exacto de lo más

importante ocurrido en Aranjuez, Madrid y

Bayona: desde el 17 de marzo hasta el 15 de

mayo de 1808. Sobre la caída del Príncipe de la

Paz y sobre el fin de la amistad y alianza

de los franceses con los españoles, Cádiz, 1808,
y después Madrid, 1808 (dos eds.). En seguida
volvió a Madrid, donde dio a luz Exhortación de

un español americano a sus compatriotas

europeos, 1808. En 1810 regresó a La Habana,
recuperando su empleo de tesorero, y recibiendo
los honores de intendente de provincia. Siguió
con Exhortación patriótica a los habitantes

de Cuba para su alistamiento general, La
Habana, 1812, escrito a instancias del marqués
de Someruelos; y Examen de los derechos con

que se establecieron los gobiernos populares

en la península, y con que pudieron, por cau-

tiverio del Sr. D. Fernando VII establecerse en

la América española, donde hubieran produ-

cido incalculables ventajas, entre otras la de

precaver las sediciones para probar la injus-

ticia de la oposición que malogró la junta

proyectada en La Habana en julio de 1808,
La  Habana, 1813. Recibió en 1818 una cruz de
distinción por su presencia en Madrid en 1808.
En la época del Trienio escribió sendos folletos
en defensa de la Administración de Ramírez, 
de Kindelán y de Francisco Arango, y acaso
Defensa que ante el tribunal de jurados de

esta ciudad [La Habana] hizo..., acusado en

primer grado por subversivo de la Constitu-

ción política de la Monarquía Española, en su

papel titulado «Soberanía», s. l., s. a.; Exposición
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del origen y naturaleza de mi deuda al Tesoro

Público: y de mi conducta patriótica en 1808 y

1809, La Habana, 1821; Independencia de la isla

de Cuba, La Habana, 1821 (con nueva ed. en
1823); A los vecinos pacíficos de La Habana, La
Habana, 1821, en donde se defiende de la acusa-
ción de haber defendido la independencia de
Cuba, y dice que Álvaro Flórez Estrada en carta
a José del Pozo y Sucre, tío de Arango, aprobó el
Examen de éste. Parece que fue secretario del
Congreso de Panamá, siendo autor, o uno de los
autores, de Exposición de dos hijos de la isla

de Cuba a S. E. el libertador de Colombia y

del Perú, Lima, acaso Panamá, 1826. Intendente
de ejército y Hacienda, 13 septiembre 1834.
Corresponsal de la Sociedad de Fomento de
Barcelona, 1837. En 1838 la censura prohibió un
escrito suyo, en el que pedía que se declarasen
las leyes especiales, que acaso es Estado actual

de la isla de Cuba y medios para fomentar su

prosperidad, con utilidad de la madre patria,
Madrid, 1838. Respuesta o continuación del mis-
mo es Refutación al papel anónimo (el an-
terior), que Palau y Dulcet le atribuye en
colaboración con Anastasio Carrillo y Arango.
Autor también de Bosquejo de la conducta del

teniente general D. Miguel Tacón en la isla de

Cuba, Marsella, 1838 (acaso hubo una ed. ante-
rior en Madrid). (Calcagno 1878; Riaño de la
Iglesia 2004; Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Arango y Núñez del Castillo, Rafael (La Habana,
1788 - La Habana, 6 noviembre 1850). Hermano
del anterior, de niño fue a la península y sentó
plaza de cadete en el regimiento de Infantería de
Granada, donde en compañía de su hermano
Andrés continuó sus estudios militares. Ingresó,
ya de subteniente, en el Colegio de Artillería de
Segovia, donde ascendió a alférez de ese arma
facultativa en 1806. Al año siguiente se embarcó
para La Habana; y siendo apresado su buque por
un crucero inglés, fue llevado prisionero a
Inglaterra. A principio de 1808 le canjearon y se
trasladó a Madrid, en donde estaba entonces su
hermano José. Instantantes antes del 2 de mayo,
fue nombrado ayudante del batallón de Artillería
de la plaza, y con él combatió en las jornadas que
inauguraron la Guerra de la Independencia, tal
como queda reseñado en su opúsculo El Dos de

Mayo de 1808. Manifestación de los aconteci-

mientos del Parque de Artillería de Madrid

en dicho día, Madrid, 1837, 2ª ed. 1853, 3ª ed.
1908. Junto a su hermano José se dirigió, a con-
tinuación, a Sevilla, incorporándose a las tropas
del general Castaños e interviniendo con él en la
batalla de Bailén. En 1811 participó en las accio-
nes generales del Portazgo, donde le hirieron, de
Vejer y Pinar de Chiclana, pasando después, con
el general Blake, a Valencia. Finalizada la guerra
era capitán de su arma con el grado de teniente
coronel. Continuó prestando diferentes servi-
cios, hasta que, en 1820, fue promovido a tenien-
te coronel de Caballería con destino a un
regimiento de ese arma de Guatemala. La inme-
diata pérdida de aquella provincia y la reciente
muerte de su padre que le había legado una
hacienda de importancia le decidieron a retirar-
se del Ejército como coronel de Caballería.
Regresó a La Habana donde pasó el resto de sus
días. Se había casado en España y tuvo un solo
hijo llamado Joaquín. Ganó una de las primeras
cruces de San Fernando que se concedieron al
crearse esta orden militar. (Pezuela 1863; Palau
y Dulcet 1948; Martínez de las Heras, s. a.)

Arango y Parreño, Francisco (La Habana, 22
mayo 1765 - La Habana, 21 marzo 1837). De
hidalga y acomodada familia. Fueron sus padres,
Ciriaco Arango, alférez real del Ayuntamiento de
La Habana, y Julia Parreño. Estudió humanida-
des hasta los 14 años en el Colegio Seminario de
San Carlos de La Habana; y a los 21, se graduó 
de bachiller en Leyes en la Facultad de Derecho de
la misma ciudad. En 1787, con el título de aboga-
do, marchó a España como apoderado de La
Habana, obteniendo, gracias a una serie de reso-
luciones favorables a los intereses que represen-
taba en Madrid, la real cédula de 24 de febrero
de 1789, que declaraba libre la trata de esclavos.
A raíz de la revuelta negra de Haití, en 1791,
escribió una memoria abogando por la sujeción a
leyes especiales de las clases de color en Cuba. En
1792 publicó su Discurso sobre la agricultura de

La Habana y medios de fomentarla, en donde se
proponía la creación de una Junta de Fomento y
Tribunal Mercantil, y se sugería el nombramiento
de una comisión de expertos para que examinara
los sistemas más adelantados en la elaboración del
azúcar, con el fin de adoptarlos en las posesiones
españolas. El propio Arango y el conde de Casa
Montalvo fueron los designados por el Gobierno
para el viaje de investigación (real orden de 28
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de noviembre de 1793). Paralelamente se crea-
ba, por el real decreto de 14 de abril de 1794, el
Real Consulado de La Habana, en el que, asi-
mismo, Arango fue elegido su primer síndico,
con el cargo anexo de censor nato del Tribunal
de Alzadas. Además, y como premio a su labo-
riosidad, se vio recompensado con el sueldo y
los honores de ministro de la Audiencia de
Santo Domingo. Del viaje que emprendió por
algunas colonias inglesas y los Estados Unidos,
trajo Arango una notable información sobre
diseños de trapiches y nuevos sistemas de cul-
tivo, así como las primeras semillas de la deno-
minada caña de Otahití, de mejor calidad y jugo
más abundante que las de su especie. Desde
entonces se convertiría en uno de los más des-
tacados colaboradores de la política de fomento
impulsado en Cuba por capitanes generales
tales como Luis de las Casas, el conde de Santa
Clara y el marqués de Someruelos. El 10 de
febrero de 1803 partió hacia la isla de Santo
Domingo como comisionado del Gobierno, en
relación con los problemas derivados de la
alianza con Francia; tras lo cual, realizó una
detallada memoria que mereció la alabanza
pública del propio Someruelos, quien propuso
para Arango un puesto en el Consejo de Indias
y la Intendencia de La Habana, aunque sólo
pudo obtener, entonces, la cruz de número de
Carlos III. Como asesor de Alzadas y alférez real
del Ayuntamiento, cargo vinculado a su familia,
denunció abusos e intentó oponerse al pago de
los derechos que Godoy mandaba cobrar para sí
como «protector del comercio». Escribió tam-
bién, en 1805, un Informe sobre los males y

remedios que en la isla de Cuba tiene el

ramo de tabacos, en el que se quejaba de los
vicios de la real factoría; y, en 1808, promovió
un expediente en el Consulado Sobre los

medios que convenía adoptarse para sacar a

la agricultura y el comercio del apuro en

que se hallaban. Tras conocerse en la isla, el
17 de julio de 1808, el alzamiento de España
contra los franceses, Arango exhortó a
Someruelos a seguir el ejemplo peninsular e
instalar en La Habana una Junta de Gobierno
que le sirviera de órgano consultivo al capitán
general. Esta idea, aunque no cuajó por las
excesivas suspicacias que la rodearon, se vio
apoyada por un memorial suscrito por las
principales firmas de aquella ciudad. También

colaboró Arango con cuantiosos donativos a
sufragar algunos gastos urgentes impuestos por
la situación de guerra, y fundó, exclusivamente a
sus expensas, la biblioteca pública de la capital y
un colegio de humanidades en Güines, en el que
se enseñaba gratuitamente a los pobres. Esta-
blecido en 1811 el código de Cádiz en Cuba, y
con él la libertad de imprenta, colaboró en la
creación y redacción de El Patriota Americano,

desde cuyas páginas se combatieron los abusos
de la legislación y la administración ultramarina,
hasta la desaparición del semanario a mediados
de 1812. Meses después, era elegido diputado
por La Habana en las Cortes ordinarias de 1813,
embarcándose para España el 14 de julio de ese
mismo año. Disuelto el Congreso, y el sistema
constitucional, en mayo de 1814, Arango entró a
formar parte del Consejo de Indias, desde donde
influyó para el nombramiento de Alejandro
Ramírez como intendente de La Habana. De la
colaboración entre ambos surgirían más adelan-
te dos importantes medidas: la que suprimía en
Cuba la factoría de tabacos (real decreto de 23
de julio de 1817), y la que abría definitivamente
los puertos de la isla a los mercados extranjeros
(real decreto de 10 de febrero de 1818). En 1816
se casó en Madrid con Rita Quesada, hija de los
condes del Donadío, trasladándose a continua-
ción, en 1817, a Cuba, en calidad de comisionado
para el arreglo de los aranceles que allí regían, y
siendo nombrado, a su vez, primer árbitro del juz-
gado mixto formado en La Habana a raíz del
tratado con Inglaterra para la represión del tráfi-
co negrero. Vuelto a España el sistema constitu-
cional en 1820, es nombrado consejero de
Estado, cargo que no llegó a ocupar por haberle
impedido el viaje a la península asuntos particu-
lares. Reinstaurado el absolutismo, y aunque
anulado su nombramiento de consejero de
Estado, Fernando VII le condecoró el 2 de mar-
zo de 1824 con la gran cruz de Isabel la Católica,
y le confirió la Superintendencia General de
Hacienda, cargo que aceptó pero renunciando al
sueldo y desempeñándolo como en comisión
hasta que llegase su propietario. Poco después,
se consagró a la vida privada, limitando su acción
pública a servir con sus informes de consejero de
las autoridades de Cuba. El gobierno español le
comisionó en 1825 para que tratase de reformar
los estudios superiores en Cuba, lo que le llevó a
reunirse, a partir de octubre de 1826, con el
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claustro de la Universidad de La Habana. Nada
resultó de momento, pero sus gestiones le
pusieron en relación con el obispo José Díaz de
Espada y Fernández de Landa, partidario como
él de liberar a la Universidad del control de los
dominicos. Arango llegó a escribir un Proyecto
de Plan de Estudios, totalmente moderno. Lo
envió a España, adonde llegó probablemente
en septiembre de 1828, y no produjo ningún
efecto (Altshuler 2004; cf. más abajo, nº 14 de
las obras de Arango). Tras la muerte del
monarca español, la Corona le designó como
uno de los primeros integrantes del reciente-
mente creado Estamento de Próceres del
Reino, y aunque quiso volver a España a recibir
tan alto honor, su estado de salud fue retrasan-
do el viaje hasta que acabó con su vida el 21 de
marzo de 1837. Cinco fueron los hijos que tuvo
Francisco Arango, cuatro varones y una hem-
bra. El periódico mensual El Plantel de La
Habana, en su número 20 correspondiente a
octubre de 1838, junto a una biografía de
Arango, da una relación de sus obras principa-
les. Son las siguientes: 

11. Discurso sobre la agricultura de La

Habana y medios de fomentarla (1792).
12. Proyecto de un viaje de investigación por

Francia, Inglaterra y sus colonias. Defen-

sa de este proyecto (1793).
13. Relación que hizo del viaje a dichas par-

tes con el Sr. conde Montalvo (1794).
14. Memoria sobre los incalculables perjuicios

que resultan del privilegio exclusivo conce-

dido a las refinerías de azúcar que se esta-

blecen en las metrópolis (Londres, 1794).
15. Noticias útiles a nuestra agricultura y

comercio (Francia, ¿1794?).
16. Sus proposiciones hechas en el Consulado,

en su calidad de síndico, sobre caminos,

establecimiento de vendutas, casa de segu-

ros, introducción de nieves, etc.

17. Informe sobre los males y remedios que

en la isla de Cuba tiene el ramo de taba-

cos. (Escrita en 1805 e impresa en 1812.)
18. Informe en el expediente sobre los medios

que convenían adoptarse para sacar la

agricultura y comercio del estado en que

se hallaban en 1808 (1808).
19. Representación a las Cortes generales en

nombre de las corporaciones de La

Habana, contra las proposiciones de los

diputados Argüelles y Alcocer, sobre tráfi-

co de negros. (Escrita en 1811 e impresa en
Madrid en 1814.)

10. Máximas económicas sobre el comercio

colonial, presentadas en 1816 al Consejo

de Indias.
11. Acuerdos del Ayuntamiento de La

Habana en cumplimiento del decreto de

14 de febrero de 1810, convocando a las

Américas a las Cortes (1810).
12. Al público imparcial de la isla: folleto

publicado en La Habana en 1821 defendién-
dose de varias recriminaciones que le hicie-
ron. En 1812 publicó otro con igual objeto.

13. Observaciones sobre el ensayo político de

la isla de Cuba del barón de Humboldt.
14. Informes al Consejo de Indias sobre los

varios expedientes del Plan de Estudios

(1828).
15. Informe al rey sobre la condición de escla-

vos en la isla de Cuba y urgente necesidad

de la supresión de la trata (1832).
16. Noticia de su comisión diplomática al

Guárico en 1803.
17. Manifiesto a S. M. sobre el desempeño de

la Intendencia de La Habana (1825).
18. Extracto del espíritu de las leyes.
19. Observaciones sobre el viaje de Anacarsis.

Vadillo añade Reflexiones breves e imparciales

de un habanero, publicadas en La Habana sin
nombre de autor. (Pezuela 1863; Bachiller y
Morales 1842; Vadillo 1836; Altshuler 2004;
Martínez de las Heras, s. a.)

Arango y Sierra, Alonso (Cudillero, Asturias,
h. 1753 - Avilés, 17 octubre 1827). Hijo de Ber-
nardino y Teresa Ángela, ingresó en el Ejército de
subteniente el 1 de junio de 1770, ascendió a
teniente el 15 de marzo de 1780, participó en 1782
en el sitio de Gibraltar, obtuvo el grado de capitán
el 1 de enero de 1783, fue capitán efectivo el 18 de
octubre de 1785, pasando al cuerpo de Cazadores
el 24 de agosto de 1786. Posteriormente, retirado
del Ejército, se avecindó en Avilés, dedicado a
cuestiones agroforestales. Ingresó en la Sociedad
Económica de Amigos del País de Oviedo, en la que
en noviembre de 1787 leyó una Memoria acerca
del problema forestal en Asturias. En 1792 ganó un
premio en la Matritense con una Memoria sobre
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los obstáculos que se oponen a la propagación

de los montes y plantíos, y al renunciar a su
importe en metálico, fue nombrado socio de méri-
to. Realizó trabajos literarios, entre ellos traduccio-
nes de Rousseau, etc. (Se habló de él como posible
traductor de El contrato social.) Con la Guerra de
la Independencia, volvió al Ejército, ascendiendo a
brigadier el 4 de julio de 1808. La Junta del Princi-
pado le nombró en 1808 comandante de Armas
de Avilés. Suya es la Proclama a los habitan-

tes de Asturias, 1808. Gobernador de Oviedo en
1816, recibió el 22 de mayo de 1817 la cruz chica
de San Hermenegildo. Después volvió a Avilés y a
la Sociedad Económica de Oviedo, de la que era
vicepresidente cuando ocurrió el alzamiento de
Riego. Saludó alborozado la vuelta a la Cons-
titución, pero el 29 de marzo de 1820 fue separa-
do del Gobierno de Oviedo. Dirigió una Oración a
sus consocios de la sociedad económica el 1 de
abril de 1820, invitándoles a jurar la Constitución
(publicada en Oviedo, imp. del ciudadano Pedre-
gal y C.). En ella se titula vicedirector y presi-
dente (sic) de la Sociedad Constitucional de
Amigos del País de Oviedo. No oculta su turba-
ción porque han corrido voces de que era servil.
En 1823 se retiró de toda actividad, no conservan-
do más que la de regidor perpetuo del concejo de
Pravia, que retuvo siempre. (Suárez 1936; Spell
1938; AGMS)

Aranguren, Ambrosio. Alcalde primero de Lo-
groño, 1821. 

Aranguren, Francisco. Comandante de los bata-
llones de Cazadores Voluntarios de Cádiz, 1809.
(AHN, Estado, leg. 6 A) 

Aranguren, José. Comisario ordenador, tesorero
de El Ferrol, 1815 en comisión, 1820-1823 en
propiedad.

Aranguren, Manuel María de. Brigadier, coman-
dante de Armas de Tolosa (Guipúzcoa), 1824.
(Díaz de Ribera 1824) 

Aranguren y Sobrado, Francisco (? - Madrid, 7
julio 1808). De familia esclarecida y amayorazga-
da, defendió siempre al señorío de Vizcaya fren-
te a las pretensiones de la villa y el Consulado 
de Bilbao, secundando siempre la política de
Zamácola. Las juntas generales de 1801 le

designaron, junto a tres sujetos más, para las
negociaciones en torno a la habilitación de un
puerto en la llamada República de Abando. Se le
debe un libro que se hizo famoso: Demostración

del sentido verdadero de las autoridades de

que se vale el Dr. D. Juan Antonio Llorente,

en el tomo I de las «Noticias históricas de las

tres Provincias Vascongadas», Madrid, 1807. De-
signado insistentemente representante del señorío
en la Junta de Bayona, rechazó el nombramien-
to, en cuya actitud le sorprendió la muerte.
(Villavaso 1887; Palau y Dulcet 1948) 

Aransay, Andrés. Ministro honorario del Tribunal
de la Rota, 1817-1823; miembro de la Junta de
Gobierno del Banco de San Carlos, 1818-1819.

Aranza de Aguirre y Ayllón, Francisco (Osuna,
14 abril 1775 - ?, 1835). Hermano del siguiente,
afrancesado, estudiante en la Universidad de
Osuna, en donde participa en la Sociedad del Silé
y se gradúa en Cánones. Estudia también en la
Universidad de Sevilla, en donde se mueve en los
ambientes culturales. Reformista, acepta el
gobierno josefino, y es nombrado fiscal de la
Junta Criminal Extraordinaria de la prefectura
de Jerez, 24 abril 1810. Cuando los franceses
abandonan Andalucía, pasa a Valencia, y luego a
Zaragoza, y en julio de 1813 a Francia. Reside en
Auch, departamento de Gers, en medio de la
mayor miseria; emplea su tiempo en leer, leer
intensamente. En 1820 regresa a España, y al
año siguiente llega a Osuna, donde es nombrado
secretario del Ayuntamiento, puesto que pierde
con la reacción de 1823. Fallece como conse-
cuencia de la epidemia de cólera. (Díaz Torrejón
2001)

Aranza de Aguirre y Ayllón, Manuel (Osuna,
1769 - Osuna, 24 febrero 1841). Miembro de una
importante familia ursaonense, sobrino de
Antonio Domingo Gómez de Ayllón, gobernador
general del estado de los duques. En su familia no
hay más tacha que un hermano de su padre, José
de Aguirre y Coracho, eclesiástico escandaloso por
su trato con mujeres y amancebamiento, que llegó
a tener un hijo natural. Manuel estudia en la
Universidad de Osuna, en la que es uno de los
que rechazan sus métodos docentes y reciben las
ideas de la Revolución Francesa. Crea una aca-
demia secreta, a la que llaman Sociedad del
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Silé, enciclopedista o masónica según Menén-
dez Pelayo, que se reúne en una finca de Gómez
de Ayllón. Racionero de la colegiata, 1785,
canónigo después, y secretario de la misma sin
interrupción hasta finales de 1812. El cabildo le
nombró representante de la colegiata en la
comisión para cumplimentar a José I, lo que
hizo el 14 de marzo de 1810 en Antequera. No
obstante, a diferencia de otros miembros del
Silé, no fue afrancesado, sino liberal, partidario
de las Cortes y Constitución de Cádiz. El 1 de
abril de 1810 solicita dejar su cargo en la cole-
giata para dedicarse a la confesión, pero no lo
consigue, por lo que no tiene más remedio que
seguir en ella, regentando al mismo tiempo en
la Universidad la cátedra de Sagrados Cánones.
Escribió Catálogo y memoria cronológica de

los abades, dignidades, canónigos y racione-

ros de la colegiata, 1809, con adiciones, 1810,
manuscrito; y Discurso sobre los medios de

mejorar la educación moral y literaria de la

juventud española con arreglo a su actual

sistema político y utilidad general de la

nación, 20 febrero 1815, manuscrito. (Díaz To-
rrejón 2001) 

Aranza y Doyle, Blas de (Salamanca, h. 1744 -
Madrid, 9 enero 1813). Hijo del teniente coronel
y comendador de Dos Barrios en la Orden de
Santiago Sebastián de Aranza Izaguirre y de
Francisca O’Doyle y Gueran, oriunda de Irlanda.
Caballero del hábito de Santiago, 1794; inten-
dente general del ejército de Cataluña, 1798. Se
casó tres veces: la primera con Antonia González
de Avellaneda Roda Fajardo y Castelví, condesa
del Valle de San Juan; la segunda con Pascuala
Sicre; y la tercera en Madrid, 10 abril 1798, con
María del Carmen Langton y Dillon. Fue autor de
Instrucción particular... para el modo de eje-

cutar las enajenaciones de los bienes raíces

pertenecientes a los establecimientos de que

trata la real cédula del 25 septiembre 1798,

Barcelona, 1800; Edicto sobre el crédito de

vales reales, Barcelona 1800; Respuesta a las

dudas por lo que unirá a este Principado...

para la exacción y cobranza del subsidio,
Barcelona, 1800; Reglamento para la exacción

y cobranza de la contribución temporal,

impuesta sobre los legados y herencias en las

sucesiones transversales, Barcelona, 1800;
Edicto para que los corregidores den cuenta

de los oficios enejenados en la Corona que

hubiese en su distrito, Barcelona, 1800; Edicto

sobre la fabricación del jabón y su venta

libremente, Barcelona, 1800; Edicto... trasla-

dando una real cédula de S. M. sobre pago de

diezmo para allegar recursos para la guerra,
Barcelona, 1805; Instrucción comunicando a

las justicias de los pueblos por donde deben

transitar 1.300 hombres de tropas francesas

en dos divisiones, Barcelona, 1806; Edicto

sobre la puntualidad de recaudación de arbi-

trios, Barcelona, 1806; Edicto... sobre la liber-

tad y adelantamiento de las Artes, Barcelona,
1807; Bando... para que los dependientes de

rentas cumplan bien su cometido, durante

las circunstancias, Barcelona, 1808; Bando

para suprimir el impuesto de los vinos, lico-

res y demás, Barcelona, 1809. Entre abril y
octubre de 1809 hubo una Comisión Extraordi-
naria de Hacienda para Castilla la Vieja, León,
Vascongadas y Santander, para hacerse una idea
del estado fiscal y financiero de la región.
Consejero de Estado de José I, 2 mayo 1809;
comisionado en Valladolid, junio 1809; caballero
de la Orden Real de España, 27 octubre 1809
(enero 1810, Gazeta de Madrid del 3 de febrero,
según Ceballos-Escalera 1997); intendente-
comisario regio de Sevilla, 12 febrero 1810; autor
de una Orden circular para que se vendieran

los sembrados pertenecientes a los bienes de

las comunidades religiosas extinguidas,

Sevilla, 6 marzo 1810; y en la misma fecha un
Manifiesto a todos los pueblos de ella (la pro-
vincia), extractado en Gazeta de Jaén, nº 2 y 3,
13 y 17 abril 1810. Siguió Orden de la prefectu-

ra excitando a los andaluces a pagar los im-

puestos y exacciones. El 20 de marzo de 1810
lanza un Manifiesto, recogido en la Gazeta de

Madrid, 2 abril 1810, en contra de los sevillanos
que siguen «la falacia británica». Una Orden,
Sevilla, 7 mayo 1810, reitera el pago de los
impuestos. La hoja Al público, Sevilla, 12 julio
1810, celebra la victoria de los franceses en Jerez
de los Caballeros. En Sevilla toma varias medi-
das de desarrollo, desde la reapertura de una es-
cuela en el ex convento de mercedarios del Viso
hasta la fundación de una Academia de Bellas Artes,
14 noviembre 1810, pero no pudo dedicar a los
establecimientos benéficos los fondos procedentes
de los bienes nacionales. Se sabe que en ma-
yo de 1810 compró una casa, procedente de los
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bienes nacionales, en la calle del Prado de
Madrid. Cesó en la comisaría regia el 23
de noviembre de 1810, después de que hubiese
sido autorizado a abandonar su destino, como
era su deseo, por las humillaciones que sufría y
los abusos que no podía corregir. Siendo prefec-
to de Sevilla, remitió los ejemplares y decretos
sobre el establecimiento de las brigadas de
Escopeteros en la provincia. Estuvo en París,
abril-mayo 1811, con motivo de las fiestas por
el nacimiento del rey de Roma el 20 de marzo
de 1811. Nombrado comisario regio de Cuenca,
17 septiembre 1811, para dirimir una cuestión
surgida entre las autoridades locales, se trasla-
dó a la ciudad, pero no fue admitido por el
general D’Armagnac. Un expediente sobre for-
mación de juntas de subsistencias y quejas al
general D’Armagnac, octubre 1811, se perdió.
En febrero de 1812 recibió, al frente de algunos
prefectos, entre ellos Domingo Badía, la misión
de unificar la administración civil de Valencia
con la general josefina. Llegó a Valencia el 13
de febrero de 1812, siendo recibido muy fría-
mente por Suchet, que no quería compartir con
nadie su poder. El 29 de abril de 1812 fue nom-
brado presidente de la Comisión de Liquida-
ción de la Deuda Nacional. En mayo de 1812
fue uno de los encargados de estudiar la convo-
catoria de las Cortes afrancesadas. Cuando
murió, se le concedió una pensión a su viuda. A
su nombre figura en Palau una Circular y

decreto disponiendo el modo de pagar a los

ex religiosos la pensión que les señaló el

gobierno intruso, Sevilla, 22 junio 1822. Díaz
Torrejón dice que su segundo apellido era
Aguirre. (AGMS; Palau y Dulcet 1948 y 1990;
Diario Mercantil de Cádiz, nº 200, 10 agosto
1813; Cárdenas Piera 1989; Mercader 1983;
Diario de Barcelona, nº 184, 3 julio 1812;
Ceballos-Escalera 1997; Díaz Torrejón 2001;
Sánchez Fernández 2001)

Aranz-eguía, Ito de. Cf. Ito. 

Araño, José. Fabricante de sombreros en la calle
del Regomi, Barcelona. Miembro de la Asocia-
ción Patriótica de Barcelona para no consumir
géneros extranjeros, 10 octubre 1820. (Gil Nova-
les 1975b)

Araoz, Miguel. Capitán de fragata, 1815-1823.

Araoz, Ramón. Capitán del batallón de La Rioja,
que se distinguió en la acción de Presano, 23
agosto 1811 (Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, nº 79, 6 septiembre 1811).
Oficial mayor de la Administración de Rentas de
Lorca, 1818. Sociedad Patriótica Zaragoza, 13
abril 1820, y de Pamplona, 10 junio 1820. Se casó
con Vicenta Oliete (Gil Novales 1975b). Coman-
dante del segundo batallón del regimiento del
Príncipe en 1834. (Flórez 1844) 

Araoz y Quintanilla, Francisco Javier. Regidor de
Baza (Granada), maestrante de Sevilla, que el 21
de diciembre de 1813 hizo prisionero al supuesto
Louis Oudinot. El 18 de mayo de 1814 llevó bajo
palio el retrato de Fernando VII en la procesión
que se organizó al efecto. Comandante del batallón
de Infantería de la Milicia Nacional Voluntaria de
Baza. Para sufragarlo ofreció un lote de tierras 
de labor, que se sorteó en marzo de 1821, junto con
el sorteo nacional de ese mes. Se vende cada cédu-
la a un real de vellón. (Diario Crítico General de

Sevilla, nº 39, 8 febrero 1814; Gazeta de Murcia,
nº 47, 12 julio 1814; Guillén Gómez 2005) 

Arasco, Narciso. Sargento mayor de Zaragoza,
1823.

Arascot, Juan. Vocal de la Junta de Teruel, fir-
mante de su acuerdo de 3 de agosto de 1808
sobre la Constitución de Bayona. (Suplemento a
la Gazeta de Valencia, 26 agosto 1808)

Araujo, Francisco de. Consejero de Estado,
1821.

Araujo, José María. Sargento mayor, comandan-
te de batallón vivo del regimiento de Soria, de
Milicias Provinciales, 1817-1823.

Araujo, Juan Antonio. Sacerdote que recomien-
da a la Junta Central un indulto general, en vista
del gran número de desertores y presos que
podrían estar en el servicio de las armas. (AHN,
Estado, leg. 52 D) 

Arauna y Verdugo, Vicente María. Secretario del
Ayuntamiento de Madrid, y habilitado por éste
en la Real Junta de Caridad en las ausencias de
D. Ángel González Barreyro, 1807-1819. En 1820
era regidor honorario de Madrid, y secretario
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propietario y más antiguo del Ayuntamiento y de
la junta.

Aravaca, marqués de. Cf. Murgutio, José Joa-
quín.

Aravaca, marqués de. Cf. Urbina, Francisco Ja-
vier María de. 

Arbe, Narciso. Regidor de Cádiz, 27 diciembre
1812. (El Redactor General, nº 563, 28 diciem-
bre 1812) 

Arbilla, Manuel. Comandante del segundo bata-
llón del regimiento de Guadalajara, 13 de In-
fantería de línea, 1822-1823. Refugiado en
Inglaterra, consta en enero de 1829 que recibió
hasta diez libras, en pequeñas cantidades, para
que pudiera subsistir. (SUL, Wellington Pa-

pers) 

Arbina, José (Toledo, 7 octubre 1767 - ?). Hijo de
Juan Ángel de Arbina y de su mujer María
Teresa, guardia de la Persona del Rey, 5 enero
1791. Participó en la guerra de Portugal, 1801,
pasando a la condición de cadete el 28 de agosto
de 1807. Se halló en los acontecimientos de
Aranjuez los días 17, 18 y 19 de marzo de 1808.
Después del 2 de mayo prefirió su licencia abso-
luta, pero se fugó a Castilla, y se unió al escua-
drón que había acompañado a Fernando VII a
Tolosa, y que a su regreso se negó a obedecer al
Intruso, retirándose en 1809 a Cádiz e Isla de
León. Teniente coronel graduado, 27 marzo 1810;
firmante de la Representación de los generales,
1812, en favor del restablecimiento de la Inqui-
sición. Ascendió a subbrigadier, 10 septiembre
1813; y a brigadier, 7 julio 1814; y fue nombrado
coronel de Caballería, 30 mayo 1815; y exento,
13 octubre 1816. Gran cruz de San Her-
menegildo, 27 marzo 1816. Estuvo casado con
Matilde de Montenegro y Toledo. (AGMS, El

Redactor General, nº 393, 11 julio 1812) 

Arbisu. Cf. Arbizu.

Arbizu. Oficial del ejército, guerrillero actuante
en La Rioja (Diario Mercantil Cádiz, 28 octu-
bre 1809). El 2 de agosto de 1809 entró en
Logroño con su partida. Alistó a los mozos, y
detuvo a los afrancesados, que caminaban

hacia Sevilla. (Gazeta de Valencia, nº 27, 8 sep-
tiembre 1809)

Arbizu, Manuel José. Vecino de Nájera, residen-
te en 1813 en Cádiz, elegido diputado suplente
por Burgos a las Cortes de Cádiz, 15 julio 1813.
Alcalde de Casa y Corte, 1817-1820. Aunque
cesado en septiembre de 1822, figura en el
Tribunal Especial de Guerra y Marina hasta
1843, jubilado en 1844. Debió fallecer en 1848.
Pudiera ser Manuel María Arbizu y Álava. (Gil
Novales 1975b) 

Arbizu y Álava, Félix. Segundo teniente coronel
de Ingenieros, supernumerario en 1815, brigadier
vocal de la Junta de Ingenieros en 1819-1823.

Arbizu y Álava, Manuel María. Consejero de la
Sala de Justicia del Consejo de Indias, 1820; ase-
sor general del Juzgado General y Privativo de
Ingenieros y del de Artillería, departamento
de Canarias, 1821; miembro suplente del Tribu-
nal Especial de Guerra y Marina en 1823.

Arboleya, Antonio. Conducido preso a Jerez de la
Frontera el 3 de marzo de 1822, acusado de cons-
pirar con Grimarest. (Gil Novales 1975b)

Arcas, Matías Jorge de. Abogado de los Reales
Consejos, del Colegio de Madrid, llegó a Cádiz,
fugado de la capital, junio 1812. Autor de
Apología de la maravillosa hospitalidad ejer-

cida por los abogados del Colegio de Cádiz

contra los emigrados de la corte, Cádiz, 1813,
reseña en El Redactor General, nº 690, 5 mayo
1813, en la que se queja de que no le dejaban
ejercer; la Regencia le autorizó sólo en primera
instancia. Autor también de Memoria sobre la

alianza de España con Rusia, Madrid, 1814.
(Diario Mercantil de Cádiz, nº 169, 18 junio
1812; El Redactor General, cit.; Riaño de la
Iglesia 2004; Palau y Dulcet 1948) 

Arce, Antonio. Teniente graduado de Infantería,
retirado en 1817 con uso de uniforme y fuero
criminal. En 1820 era médico de Grávalos
(Logroño). No juró la Constitución. Estuvo en
Grávalos hasta octubre de 1821, en que se tras-
ladó a su casa de Cifuentes (Guadalajara). El 11
de noviembre de 1821 se estableció de médico
titular en Miraelrío (Guadalajara), donde estuvo
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tradicionales. El otro comisionado fue Francisco
Yáñez de Leiva. Los dos comisionados cumplie-
ron su misión, pero aunque se les nombró presi-
dente y vicepresidente de la nueva junta,
dimitieron el día 7 y abandonaron Asturias el 10
de marzo de 1810. Diputado por Extremadura a
las Cortes ordinarias de 1813-1814. Del Consejo
Supremo de la Guerra, 1817. (AGMS; Diario de

Badajoz, cit; Colección Papeles 1808, cuaderno
4; AHN, Estado, leg. 42 A; Fugier 1931; Lista
Diputados 1813) 

Arce, Francisco. Coronel, comandante de Arti-
llería. El 20 de noviembre de 1810 fue uno de los
militares que en la Fuensanta (Teruel) juraron
fidelidad a las Cortes. (Gazeta Nacional de

Zaragoza, nº 111, 23 diciembre 1810)

Arce, Jacinto. Sociedad Patriótica de Pamplona,
10 junio 1820, oficial de Infantería.

Arce, José María de. Intendente de provincia,
residente en Alcañices (Zamora), autor de un
artículo, Alcañices, 6 abril 1813, El Redactor

General, nº 726, 10 junio 1813, en el que niega
que los enemigos se hayan llevado y quemado
más de 3.000 fanegas de trigo. Intendente de
ejército en Granada, 1817-1818; en Mallorca,
1819 y en Galicia, 1820-1823. (El Redactor

General, cit.) 

Arce, Juan. Preso en Santiago de Compostela el
30 de abril de 1821, por servil. (Diario Gadi-

tano, nº 243, 16 mayo 1821)

Arce, Manuel. Cf. Arce y Canto, Manuel María de. 

Arce, Rafael. Brigadier de Caballería, 1812-1842,
fecha probable de su muerte.

Arce, Rafael de. Brigadier de Artillería, 1812;
subinspector del departamento de La Habana,
1815-1823. 

Arce, Ramón de. Consejero de la Inquisición, y
su alguacil mayor, 1819-1820.

Arce, Ramón José (Celaya de Carriedo, San-
tander, 25 octubre 1755 - París, 16 enero 1844).
Después de estudiar en el Colegio de Cuenca de
la Universidad de Salamanca, fue canónigo en
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hasta el 1 de mayo de 1822, fecha en que pasó
con la misma ocupación a Yunquera (Guada-
lajara). Después de 1823 enseñó el ejercicio 
de guerrillas a los voluntarios realistas. El 15 de
abril de 1827 solicita su purificación desde
Yunquera, para lo que remite una Relación his-

tórica de la conducta política y militar, que se
conserva manuscrita. En 1844 se hallaba en
Algete (Madrid), bien de salud al parecer, por-
que el 12 de marzo solicita una licencia de ca-
za, que se le concede. (AGMS) 

Arce, Antonio Vicente de (Brozas, Cáceres,
1743 - ?). Teniente general, nombrado por la
Junta de Extremadura, 2 junio 1808. Firma
como general de vanguardia el oficio a José
Galluzo, campamento del sitio de Yelves, 13 sep-
tiembre 1808, sobre la entrada en la ciudad de
unos sargentos y soldados españoles (Diario 

de Badajoz, nº 90, 14 septiembre 1808). Primer fir-
mante de la proclama El gobernador y Junta

de Armamento de la ciudad de Vich a los

naturales y vecinos de la misma, y su corre-

gimiento, Vich, 11 junio 1808. Jefe de las divi-
siones militares en las orillas del Guadiana, da su
Proclama a el ejército de Extremadura,
Navalmoral de la Mata, 18 julio 1808, en la que
muestra su espíritu reaccionario: religión,
Fernando VII, patria, nación católica. Gober-
nador de Vich, el 12 de octubre se puso a la
cabeza de la compañía de estudiantes, formada
en la ciudad. Arce comunica a la Junta de Vich,
Granollers, 15 octubre 1808, su encuentro de la
víspera con los enemigos en las inmediaciones
de Badalona, que no parece haber sido muy gra-
ve (Gazeta de Madrid, nº 140, 1 noviembre
1808). Comandante general de Extremadura, 12
diciembre 1808. Caballero de Alcántara. Gober-
nador de Badajoz, contesta el 3 de abril de 1809
con dignidad y mucho Fernando VII a la intima-
ción de rendición que le hizo la víspera el gene-
ral Latour-Maubourg (Gazeta de Valencia, nº 99,
25 abril 1809). Contesta también, Badajoz, 
17 abril 1809, a la carta del general Meinieu, en
la que protestaba por el mal trato dado a un ofi-
cial parlamentario (Gazeta de Valencia, nº 104,
12 mayo 1809). Fue uno de los comisionados
por la Junta Central, 5 diciembre 1809, para
estudiar el acto de fuerza cometido por el mar-
qués de la Romana en Asturias, y restablecer
una junta constituida con arreglo a las normas



Segovia y en Valencia. Protegido por la marquesa
de Mejorada, que tenía fama de jansenista, de la
que fue amante, Arce logró predicamento con
Godoy y un ascenso vertiginoso: patriarca de las
Indias e inquisidor general de España, 1789-1808;
gran cruz de Carlos III; arzobispo de Burgos, 2
octubre 1797; e inquisidor, a él le dirigió Grégoire
su célebre Carta, París, 1798, que no buscaba
otro fin que la supresión del tribunal, cosa con la
que no estaba de acuerdo Arce. Trasladado a
Zaragoza, 1801, autor de Pastoral... al clero y

demás fieles de su diócesis (la de Burgos),
Madrid, 1799; Pastoral al clero de su diócesis,
Zaragoza, 1802 (reproducida por Dufour); y otra
con el mismo título, Zaragoza, 1804. Como dice
Dufour, lo suyo fue siempre servir al poder en
ejercicio, aunque para ello se contradijese a sí
mismo. Su cargo de inquisidor le impidió vivir
tanto en Burgos como en Zaragoza; no obstante,
fue socio de los Amigos del País de Zaragoza, y su
presidente, 15 noviembre 1802, y regidor nato del
Hospital de la Virgen de Gracia, 10 mayo 1803,
todo ello honorífico. Pro-capellán de Carlos IV,
limosnero mayor y patriarca de las Indias, 14 abril
1806, con buenos sueldos. Ateo e inquisidor con
Godoy, le llama El Patriota, nº 28, 6 octubre
1813, con gran exageración. Exonerado tras el
Motín de Aranjuez, y después de un tiempo de
retiro en las montañas de Santander, consejero
de Estado y capellán mayor de José I. El 28 de
febrero de 1809 mandó una carta a Francisco
Amorós por la que enviaba su juramento de fide-
lidad a José. Amorós le contestó el 2 de marzo
(ambos documentos publicados en Diario de

Barcelona, nº 133, 13 mayo 1809). En la zona
patriótica se le formó causa por infidencia. De
nuevo patriarca de las Indias y limosnero mayor,
desde 1810, lo que se atribuyó a la común perte-
nencia de ambos, el rey y el prelado, a la masone-
ría: puede ser, pero no hay prueba documental de
que Arce fuese masón. Caballero de la Orden
Real de España, 11 marzo 1810. En 1813 acompa-
ñó a José I a su posesión de Mortefontaine, y lue-
go residió en Burdeos. Apoderado suyo y de la
marquesa de Mejorada desde 1800 era Cristóbal
Gómez de Güemes, según Diario Mercantil de

Cádiz, nº 2, 12 octubre 1812. En el exilio francés
cobró 400 francos mensuales. El 7 de abril de
1814 Arce se adhirió a Fernando VII (documento
publicado por Dufour). Bajo los Cien Días for-
mó parte de una Junta Española de Socorros.

Fernando VII no le aceptó, pero Arce se negó a
renunciar a su mitra, y no lo hizo hasta 1816, 
a cambio de una renta de 30.000 reales anuales,
que serían 60.000 si regresaba a España. En ade-
lante llevó una vida apartada, y no se comprometió
con ninguna situación política, pero supo ser
generoso con quienes lo necesitaban. Hierarchia

Catholica da como fecha de su muerte la de 16
febrero 1844. (Martin 1969; Mercader 1983;
Morange 2002; El Patriota, cit.; Diario de Bar-

celona, cit.; AHN, Estado, leg. 53 A; Palau y
Dulcet 1948 y 1990; Dufour 1987; Diario

Mercantil de Cádiz, cit.; Ceballos-Escalera
1997; Hierarchia Catholica 1968; Fernández
Sirvent 2005)

Arce y Caballero, Domingo Antonio de. Corre-
gidor de Requena (Cuenca, más tarde Valencia),
presidente de la diputación de la ciudad que se
presentó a José I. Caballero de la Orden Real de
España, 12 marzo 1812 (Gazeta de Madrid del
18). Secretario de la Sociedad Económica de
Écija, 1820; secretario de la Sociedad Patriótica
de Écija, 2 mayo - 7 julio 1820; alcalde del cri-
men de la Chancillería de Granada, jubilado con
medio sueldo, 1818-1820. (Ceballos-Escalera
1997)

Arce Cabeza de Vaca, Diego Martín. Autor de
Oración o discurso retórico en loor de la

imperial ciudad de Zaragoza, esforzando a 

la guerra contra los Napoleones, 99 pp., fecha-
do en Aracena (Huelva), 22 julio 1809. (AHN,
Estado, leg. 19 A, doc. 2) 

Arce y Canto, Manuel María de (Sevilla, ? - ?).
Presbítero, miembro de la Academia particular
de Letras Humanas, abogado del Colegio de
Cádiz, autor de Modo de pronunciar las enclí-

ticas latinas, 1794; Oratio de recte discendi

arte atque prestantia habita Hispali, in opti-

marum artium Academias, 1974. Secretario
de la Junta de Cádiz en 1810, firma la proclama
Habitantes de Cádiz, Cádiz, 21 enero 1810, en
la que comunica la instalación de la junta, autor
de un «Edicto», especie de exhortación patrióti-
ca, Cádiz, 3 febrero 1810, que publica el Diario

Mercantil de Cádiz del día siguiente. Reelegido
vocal de la Junta gaditana, 29 mayo 1810, elector
por la parroquia de Santiago, Cádiz, 24 julio
1810, uno de los nueve hombres buenos elegidos

Arce y Caballero, Domingo Antonio de
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el 12 de agosto de 1810 para la elección ulterior
del diputado de Cádiz. Obtuvo 76 votos. Minis-
tro del Tribunal Especial de las Cortes, fiscal en
la causa del ex regente Lardizábal, 17 octubre
1811. Quiso evitar el cargo, por motivos de salud,
según alega, pero no se le admitió. Dimite, con
sus compañeros, el 30 de noviembre de 1811,
aunque las Cortes no aceptan la dimisión, sino
que fue fiscal y tesorero. Elector de Cádiz, 1812,
id. parroquial por el barrio de Santiago. En 1812
vivía en la calle de la Compañía, nº 169. Publicó
De Pio et Ferdinando utroque Septimo, Napo-

leonis a Tirannide liberatis. Oratio in Regia

Omnia Scientierum Academia Hispalensi

habita..., Sevilla, 1814. Tradujo la bula de
Benedicto XIV contra los francmasones, Sevilla,
1814. Siguió con De eloquentia cum eruditione

conjungenda. Oratio ad regiam scientiarum

Academiam Hispalensem habita, Sevilla, 1816;
y Compendio de las constituciones, autos

capitulares y disposiciones de señores visita-

dores del Colegio del Sr. S. Isidoro, Seminario

de la Santa Iglesia de Sevilla, Sevilla, 1818.
(Méndez Bejarano 1989; Riaño de la Iglesia 2004;
Jovellanos 1963; Diario Mercantil de Cádiz,
cit., y 27 julio y 21 agosto 1810; El Conciso, 18 y
19 octubre 1811; El Redactor General, nº 172, 3
diciembre 1811 y nos 562 y 795, 27 diciembre
1812 y 18 agosto 1813; Abogados 1812; Palau y
Dulcet 1948 y 1990) 

Arce y Revuelta, Manuel. Alcalde mayor de
Bodonal de la Sierra (Badajoz), 1819-1820.

Arcega, Miguel de. Cf. Alcega, Miguel de.

Archaya, el. Cf. Jáuregui, Gaspar de. 

Arcisclo Choza, Pedro. Primer alcalde de Bailén,
nombrado por José I alcalde mayor, 21 enero
1810. Obedeciendo las órdenes del ministro del
Interior, el 22 da seguridades a los pueblos para
que no se vayan los vecinos. (Gazeta Nacional

de Zaragoza, nos 18 y 19, de 22 y 25 febrero
1810) 

Arco Hermoso, marqués del. Diputado provincial
de Sevilla, partidario de que Cádiz sea declarado
puerto franco. Suscribe el análisis de Juan de
Dios Govantes Vizarrón. (Diario Gaditano,
nº 613 y 619, 31 mayo y 6 junio 1822)

Arco-Agüero, Felipe (Villaverde de Pontones,
Ayuntamiento de Ribamontán al Mar, Santander,
20 febrero 1787 - cortijo de Santa Engracia,
Badajoz, 13 septiembre 1821). Hijo del coronel
Bernardo Arco-Agüero y de María de Yalif,
pertenecía por la familia de su padre a la peque-
ña nobleza cántabra y por la de su madre, de
origen extranjero, estaba ligado a la burguesía
gaditana. Ingresó en el Ejército como cadete de
Reales Guardias Españolas, pasando después al
cuerpo de Ingenieros, estudiando en Alcalá de
Henares, lugar de su destino hasta 1806, año en
que pasó a la Subinspección de Andalucía. Con la
Guerra de la Independencia, asciende a capitán
en Bailén, y a teniente coronel en la batalla 
de Medellín, 28 marzo 1809. Herido y prisionero de
guerra en Valencia, 10 enero 1812. Puesto en
libertad por los franceses, o habiéndose fugado,
se presentó en Cádiz el 1 de mayo de 1812. El 28
de junio de 1813, en Pancorbo, obtuvo la cruz de
San Fernando. Siguió combatiendo a las órdenes
directas de Wellington, con quien pasó a Francia,
siendo gravemente herido en la batalla de
Toulouse, 10 abril 1814. Destinado a Andalucía,
en mayo de 1815 ya con el empleo de coronel lo
fue al ejército de observación de los Pirineos
Occidentales, ingresando en el Estado Mayor
hasta su disolución en 1816. Ese año fue des-
tinado sucesivamente a Navarra, Aragón y Anda-
lucía. Aquí tomó parte en la conspiración que
llevó al restablecimiento de la Constitución.
Acaso relacionado con estas actividades, el 10 de
enero de 1820 recibe 3.000 reales en préstamo
de la Casa Istúriz, de Cádiz. Triunfante la revolu-
ción, fue promovido al empleo de mariscal de
campo, con antigüedad de 7 de marzo de 1820.
En abril el ejército nacional le envía a Madrid
como portador de dos exposiciones, siendo reci-
bido con entusiasmo en la capital. La Sociedad
Patriótica de Santander le nombró presidente
nato, 27 abril 1820, y concurrió a La Fontana y a
la Sociedad Patriótica de Amantes del Orden
Constitucional, que el 7 de junio le declaró socio
de mérito. El 11 de junio se anuncia su salida
para San Fernando, y en noviembre fue nombra-
do gobernador militar de Sanlúcar de Barrameda,
juró el cargo el 30 de diciembre. Nombrado
gobernador de Zamora, enero 1821, y en segui-
da comandante general de Tuy. Se despide de
los jefes de los cuerpos que estuvieron a sus
órdenes, con una carta, sin fecha, en la que
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insiste en dos puntos: unión y vigilancia y
Constitución o muerte (Diario gaditano, nº
141, 2 febrero 1821, carta remitida por F. R., sin
duda uno de los jefes). En otra carta al ilustre
Ayuntamiento Constitucional de San Fernando,
Sanlúcar de Barrameda, 2 febrero 1821, comu-
nica su nombramiento para Tuy y felicita a San
Fernando por su pasada lucha contra Bonapar-
te, por su espíritu cuando estalló la epidemia, y
por su amor a las nuevas instituciones. El lema
es parecido al anterior: vigilacia, unión y cons-
tante virtud, el mismo que adopta en su res-
puesta el día 10 el marqués de Ureña (Diario

Gaditano, nº 154, 15 febrero 1821). Este mis-
mo mes pasa por Badajoz, camino de Galicia.
El viaje lo hacía por Portugal, lo que ha hecho
pensar que llevaba alguna misión relacionada
con el país vecino. Pero el 3 de mayo estaba ya
de vuelta en Badajoz, al haber sido nombrado
capitán general de Extremadura. Según una
lista del AGP, usó el nombre masónico de Ciro.

El 8 de septiembre de 1821 se señala su pre-
sencia en la Tertulia Patriótica de Badajoz. El
11 protestaba en una representación al minis-
tro de la Guerra por lo hecho con Riego. Murió
dos días después, en el curso de una cacería,
a causa de que se le desbocó el caballo. En 1824
su cadáver fue profanado y arrojado a una cister-
na, mientras se prendía fuego al traje y ataúd. Se
hicieron algunas diligencias, pero no se castigó a
nadie. (Sojo 1930; El Espectador, nº 156, 17 sep-
tiembre 1821 [publica la representación]; El

Universal Observador Español, nº 262, 19 sep-
tiembre 1821 [biografía]; Pérez de Guzmán 1919;
AGP, Papeles Reservados de Fernando VII,
t. 87; Páez 1966)

Arcón, N. (? - ?, 1810). Facineroso, acaso gue-
rrillero, que con un compañero intentó liberar a
Andrés Castro, cuando éste era conducido de
Pegalajar a Jaén. Parece que murió en el inten-
to. (Gazeta Nacional de Zaragoza, nº 43, 6
mayo 1810)

Arcos, Agustín de los. Consiliario rector de la
Junta de los RR. Hospitales General y Pasión de
Madrid, 1819-1821. 

Arcos, Francisco de. Oficial de Infantería, com-
pañero de Jacinto Ruiz el 2 de mayo en Madrid.
(Almacén Patriótico, nº 2, 1808)

Arcos, Joaquín. Brigadier, 1814-1819, ayudante
encargado del detall en la plana mayor de Tropas
de Casa Real, 1817-1819. 

Arcos, Juan. Comandante en 1822 del regi-
miento de Pavía, 4 de Caballería ligera.

Arcos, Manuel de los. Canónigo de Sigüenza,
autor de Sermones que compuso y predicó...

en Sigüenza, Madrid, 1821. Cejador le atribuye
El autor de las semblanzas, ansioso de ocul-

tarse, sueño, Madrid, 1821 (contra Miñano).
(Palau y Dulcet 1990; Cejador 1972) 

Arcos, Paulino de los (Granada, ? - ?). Hijo del
siguiente. Abogado. En 1816 se le denunció por-
que se decía que durante la Guerra de la
Independencia había sido secretario de algunos
gobernadores franceses y comisario de Guerra
napoleónico. Su padre, también comisario, fue
ejecutado por los patriotas. Hecha la pertinente
averiguación, se comprobó que todo era falso,
aunque sí era verdad que había sido condenado
a cuatro años de destierro, pero en apelación fue
absuelto (Barbadillo 1956). Secretario de la Real
Academia de Sagrados Cánones, 1820; auditor
honorario de Marina; vicepresidente de la Real
Academia de Jurisprudencia, 1820; Ateneo, 14
mayo 1820; juez de primera instancia de Reus;
Tribuna Patriótica de Reus; jefe político de
Santander, enero 1823. (El Universal Obser-

vador Español, nº 63, 13 julio 1820)

Arcos, Pedro Celestino de los (? - 8 marzo 1812).
Durante la Guerra de la Independencia se dis-
tinguió en Gerona. Murió asesinado por unos
delincuentes. Incluido póstumamente en la
denuncia contra su hijo, se dijo que había sido
comisario de Guerra napoleónico, y que había
muerto ejecutado por traidor. (Barbadillo
1956)

Ardanaz, Cleto. Afrancesado, capitán de Infan-
tería, nombrado coronel comandante del ba-
tallón de Infantería ligera nº 1, de Madrid, 20
febrero 1809 (Gazeta de Madrid, nº 53, 22 fe-
brero 1809), caballero de la Orden Real de Es-
paña, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del
27) (Ceballos-Escalera 1997; Diario Mercantil

de Cádiz, nº 200, 10 agosto 1813). Probable-
mente es éste el mismo Ardanaz que en 1810

Arcón, N.
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pasó a ser comandante de la plaza de Logroño,
con 3.000 reales de sueldo y 4.000 de gratifica-
ción. (La Centinela de la Patria, nº 2, 3 julio
1810)

Ardanaz, Francisco María. Bibliotecario honora-
rio de la Biblioteca Real, entre 1817 y 1820, lue-
go Nacional, 1821 a 1823. 

Arderius, Antonio (Barcelona, h. 1745 - ?). Estuvo
ocho años de soldado en el primer y tercer batallón
de Artillería, siendo clasificado el 1 de agosto de
1770 como artillero de segunda clase, ascendiendo
a cabo primero el 1 de octubre de 1770, y a cabo
segundo el 1 de diciembre de 1772. El 13 de
noviembre de 1786 era subteniente de la compañía
de Inválidos Hábiles de Ayamonte. Participó en la
guerra contra Portugal en 1800, pasó a teniente el
19 de diciembre de 1801 y a capitán de la compa-
ñía de Artilleros Inválidos Hábiles de Málaga el 3
de febrero de 1805. Capitán retirado agregado al
Estado Mayor de Ayamonte, 3 julio 1806. Con la
Guerra de la Independencia se trasladó a Cádiz,
encargándose de los almacenes de pólvora. Capitán
agregado al tercer regimiento, 12 febrero 1810.
Ayudante del batallón segundo del Tren, departa-
mento de Artillería de Cartagena, 1817. (AGMS) 

Arderius, Antonio. Subteniente de Artillería en
Algeciras, pasó a Ciudad Rodrigo en diciembre
de 1808. El 30 de agosto de 1811, desde Cádiz,
solicita destino en Buenos Aires o México. Le
creo distinto del anterior. (AGMS) 

Ardévol y Cabré, Jaime (Vilella Alta, Tarragona,
5 abril 1775 - Barcelona, 4 abril 1835). Cursó gra-
mática, bellas letras y filosofía en el Semina-
rio Conciliar de Tarragona, y Medicina en las
Universidades de Cervera y Huesca, aunque tuvo
que interrumpir sus estudios por la guerra con-
tra la República Francesa, a la que concurrió en
1795 con una compañía de 500 hombres de la
que fue nombrado capitán. Después siguió sus
estudios en Montpellier, donde se doctoró el 5 de
agosto de 1800 con una Disertation economic-

chimic-medicale sur la vigne, le vin, et quel-

ques autres de ses produits appliqués à la

medicine et aux arts, publicada en Barcelona
en 1818, aunque ya en 1801 Mariano Oliveras la
había traducido al castellano y la había leído en
la Academia de Ciencias Naturales y Artes.

Ardévol revalidó a continuación su título en
España. Ejerció la medicina en Reus, estudió
geología, mineralogía y artes industriales, y a
partir de 1805 divulgó el cultivo de la patata.
Durante la Guerra de la Independencia fue médi-
co militar, y fundó y dirigió el Periódico Político

y Mercantil de la Villa de Reus, 1813-1814, por
el que fue denunciado, y aunque absuelto por la
Audiencia de Barcelona, pasó quince meses en
los calabozos de Tarragona. En 1814 emigró a
Inglaterra, pero ya estaba de regreso en 1818
cuando presentó La hidrópota... o la bebedora

de agua; o más bien llámese el ascenso del

agua por ella misma, Barcelona, 1818. Una ver-
sión de este trabajo dirigió a la Crónica

Científica y Literaria, en donde se publicó el 6
de octubre de 1818 (según un manuscrito ofreci-
do en el cat. 12 de Librería del Prado, Madrid,
2002). Para esta invención mecánica solicitó el
apoyo real, que obtuvo en 1820. Procurador
general del común y vecindad de Reus, y conta-
dor general de Propios de Cataluña, 1820, inter-
vino en los trabajos de acondicionamiento del
puerto de Salou. Miembro de la Sociedad Patrió-
tica de Barcelona, 1820, de los que más intervi-
nieron en el cambio político, publicó Ensayo

sobre la topografía y estadística de Reus,
Madrid, 1820; y Resumen que manifiesta el

estado del vecindario, agricultura, industria

y comercio interior y exterior de la villa de

Reus en Cataluña, Madrid, 1821. Al suprimirse
en 1822 la Contaduría de Propios, fue nombrado
secretario de la Diputación Provincial, y a conti-
nuación, en 1823, jefe político de Mahón, cargo
que no llegó a ocupar por el cambio político
sobrevenido. En 1823 emigró a Gibraltar, y de allí
a Cuba, donde por lo pronto el capitán general le
metió en la cárcel, pero el comercio de La Habana
aprontó una fianza para su libertad. Exploró la
flora cubana y pasó a los Estados Unidos, donde
se interesó por muchas cosas, desde los monu-
mentos, las máquinas elevadoras de agua y las
nuevas cárceles, que le parecieron siniestras,
sobre todo las cuáqueras, ante cuya tiranía tem-
blaba. En 1828 regresó a Gibraltar, en donde el
gobernador George Don le nombró jefe del laza-
reto durante la epidemia de fiebre amarilla que
afligía a la ciudad. De 1831 a 1833 ejerció la me-
dicina en París, publicando Apuntes sobre la

Cardite intertropical, llamada vulgarmente

fiebre amarilla, París, 1833 (2ª ed., Barcelona,
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1870). De regreso a España en 1833, se le con-
firió al año siguiente la misión de controlar el
cólera morbo, que empezaba a hacer sus estra-
gos. El cansancio de esta tarea le ocasionó la
muerte. Póstumamente apareció Memoria

acerca de la fiebre amarilla observada en

Gibraltar en el año 1828, Barcelona, 1846.
Dejó algunos manuscritos, entre ellos un Pa-

ralelo entre el emperador Napoleón y el ex em-

perador D. Pedro de Portugal, duque de

Braganza. (Molins 1889; Gil Novales 1975b;
Palau y Dulcet 1948; Enciclopedia Catalana
1981; cat. cit.)

Ardison, Juan Bautista. Cónsul de España en Río
de Janeiro, 1819-1822.

Ardison, Manuel. Vicecónsul en Río de Janeiro,
1821-1822.

Ardit, Simón. Refugiado en Inglaterra, que en
enero de 1829 cobraba una libra y doce chelines
al mes del Comité, y otra libra y cuatro chelines por
un hijo. (SUL, Wellington Papers) 

Arechaga, Ciriaco de (? - Bilbao, 3 octubre
1833). Cuñado del diputado Uhagón, miembro
de la Milicia Nacional Voluntaria de Bilbao que,
en abril de 1821, formó parte de una columna vo-
lante desplazada a Galdácano para detener a los
realistas alaveses que avanzaban hacia Bilbao.
Murió al atacar los carlistas al mando de Antonio
Zuloaga a un grupo de personas desarmadas,
reputadas como constitucionales, entre las que
se encontraba. (Guiard 1905) 

Arechaga, Joaquín Luis de. Vicecónsul en Altona
(Alemania), 1820-1822.

Arechaga, Mariano. Comisario honorario de Gue-
rra, 1817-1819. 

Arechaga, Pedro de. Elegido regidor de Bilbao, 5
abril 1820. (Guiard 1905) 

Arechaga, Pedro Vicente de. Sargento segundo
de la Milicia Nacional Voluntaria de Bilbao que,
en abril de 1821, formó parte de una columna
volante desplazada a Galdácano para detener a los
realistas alaveses que avanzaban hacia Bilbao.
(Guiard 1905) 

Arechavala, Francisco Ignacio. Elector parro-
quial de Cádiz por el barrio del Rosario, 1813. (El

Redactor General, nº 795, 18 agosto 1813) 

Arechavala, José Pío de. Miembro de la Milicia
Nacional Voluntaria bilbaína de Caballería, desta-
cada en Miravalles, que en abril de 1821 formó par-
te de una columna volante desplazada a Galdácano
para detener a los realistas alaveses que avanza-
ban hacia Bilbao. Cuando el 24 de noviembre de
1833 los carlistas sublevados abandonaron Bilbao,
fue uno de los elegidos para auxiliar al Ayunta-
miento en la tarea de evitar las represalias, a la
entrada del ejército liberal. Sarsfield le nombró
regidor del Ayuntamiento, y en tal condición fue
uno de los firmantes del memorial dirigido al rey
de Francia el 26 de junio de 1835, en el que solici-
taban su protección y ayuda. Durante el sitio de
Bilbao, en 1835, fue comisionado por el Ayunta-
miento, junto con Federico Victoria de Lecea, para
formar parte de la Junta de Defensa de la villa.
Alcalde en funciones en 1836. (Guiard 1905) 

Arechavala y Villodas, Miguel (Beotegui, Álava,
1775 - Pamplona, 27 agosto 1840). Subteniente
de Milicias Provinciales en marzo de 1799, y de In-
genieros al finalizar el año. Hizo la campaña de
Portugal de 1801, fue nombrado primer director
de los pajes del rey, 1808, pero con la Guerra de
la Independencia tuvo que reincorporarse al
Ejército, ascendiendo a coronel en julio de 1811,
y recuperando su puesto con los pajes en 1814,
hasta la supresión del establecimiento en enero
de 1822. Pasó a las órdenes del ministro y a la
dirección de Andalucía, quedando indefinido en
1823. Purificado en 1826, ascendió a coronel de
Ingenieros en 1831, a brigadier de Infantería en
1833, participando en la guerra carlista, y llegan-
do a mariscal de campo en 1835 y a brigadier de
Ingenieros en 1838. Murió siendo subinspector
de Navarra. (Carrasco y Sayz 1901) 

Arechederra, Hilario de. Miembro de la Milicia
Nacional Voluntaria de Bilbao que formó parte de
una columna que, mandada por el coronel Pablo,
se enfrentó el 24 de abril de 1821 en Ochandiano
con un grupo de sublevados realistas procedentes
de Salvatierra. (Guiard 1905) 

Arechederra, Juan de. Condenado en 1822 por el
Juzgado de Primera Instancia de Bilbao por

Ardison, Juan Bautista
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conspirar contra el sistema constitucional. Murió
en acción de guerra durante la sublevación rea-
lista del Trienio. (Gazeta de Madrid, 24 enero
1822; Guiard 1905) 

Arecochea, José. Desterrado a Canarias por el
Gobierno, 3 agosto 1823. (Gil Novales 1975b)

Areizaga, Juan Carlos de (Villarreal de Urrechua,
Guipúzcoa, h. 1757 - ?). Participó en la expedi-
ción de Argel, 1775, en la que fue herido, y en la
guerra de 1793 contra la República Francesa.
Coronel retirado, amigo de Javier Mina en 1808,
fue el que le lanzó a la vida de guerrillas. Cuñado
del marqués de San Adrián, residía en Goizueta
(Navarra) con su familia. Con Mina se trasladó a
Huesca, y después pasó a Tortosa. Teniente
general en 1809. Una Representación hecha al

general Areizaga por el coronel austríaco

barón de Croissard, poco antes de la batalla

de Ocaña, fechada en el Cuartel General de
Santa Cruz de la Zarza (Toledo), 16 noviembre
1809, anunciada en Diario Mercantil de Cádiz,
21 octubre 1810, como de próxima publicación
en El Observador, se publica efectivamente en
este periódico, 16 octubre 1810. Croissard le
indica en esa representación que no se dan las
condiciones para una batalla, y que si la evita, la
victoria a la larga será suya. Areizaga no supo, o
no pudo, evitar la batalla, que tuvo lugar el 19 de
noviembre de 1809, con el resultado conocido.
Sus partes a Antonio Cornel, Turleque, 19, y
Daimiel, 20 noviembre 1809, se publican en
Gazeta Extraordinaria de Gobierno, 23 no-
viembre 1809, y los reproduce el Diario de

Barcelona, nº 350, 16 diciembre 1809, el prime-
ro resumido, el segundo completo. Se dice que
con la batalla de Ocaña hace crisis el sistema aris-
tocrático de conducción de la guerra. Nombrado
diputado por Navarra para las Cortes ordinarias
de 1813-1814, el proceso pendiente por la bata-
lla de Ocaña hizo que finalmente no fueran
aprobados sus poderes, siendo sustituido por el
suplente Manuel José Lombardo. Gran cruz de San
Hermenegildo en 1817, capitán general de
Guipúzcoa en 1817-1820. Trató de hacer cumplir
la real orden de 17 de abril de 1808, por la que se
creaba la figura de comandante militar de
Vizcaya, orden que fue tachada de contrafuero
por las autoridades del señorío, y anulada al res-
tablecerse el absolutismo en 1823. (Romera 2004;

Jiménez Codinach 1991; Iribarren 1965; Guzmán
1932; Guiard 1905; Diario Mercantil de Cádiz,
cit.; Diario de Barcelona, cit.; Gazeta Extraor-

dinaria de Gobierno, cit.; Busaall 2005)

Aréjula y Pruzet, Juan Manuel de (Lucena,
Córdoba, 1775 - Londres, 1830). Ingresó en el
Colegio de Medicina de Cádiz el 7 de octubre de
1772, nombrándosele practicante para la expedi-
ción de Argel, abril 1775. Hizo varios viajes a
América y llegó a ser cirujano mayor de la
Armada. Estudió en París con Antoine François
Fourcroy, 1784-1791. Se le debe Reflexiones

sobre la nueva nomenclatura química... diri-

gidas a los químicos españoles, 1788, en las
que seguía a Lavoisier, pero le criticaba con
razón en algún punto concreto. A su vuelta a
España en 1791, fue catedrático de Cirugía,
Química, Matemática Médica y Botánica en la
Escuela de Cádiz. En la Academia de Medicina
de Madrid leyó su Memoria sobre una nueva y

metódica clasificación de los fluidos elásticos

permanentes y gaseosos, 1792, recientemente
vuelta a publicarla; y en Cádiz pronunció un
Discurso sobre la necesidad de la química en

la teoría y práctica de la medicina, 1 octubre
1795, Cádiz, s. a. Fue subdirector de la Academia
de Medicina de Madrid, 8 abril 1805, y en 1809,
director sin ejercicio, pues el director verdadero
era Carlos Ameller Aréjula. Publicó varios
folletos de química y medicina, entre ellos la
Memoria sobre el modo de emplear varios

gases para descontagiar los lugares epidemia-

dos, y purificar la atmósfera de los miasmas

pútridos y pestilenciales, Málaga, por D. Luis
Carreras y Ramón, 1803, y se hizo internacional-
mente famoso con su Breve descripción de la fie-

bre amarilla padecida en Cádiz y pueblos

comarcanos en 1800, en Medina- Sidonia en

1801 y en Málaga en 1803, Madrid, 1806; y tam-
bién con sus Reflexiones sobre la fiebre amari-

lla, 1814. Con Ameller y Coll había sido miembro
de la Comisión para el Estudio de la Fiebre en
Cádiz, que publicó Copia del informe hecho por

la comisión médica sobre la fiebre contagiosa

que se padeció en Cádiz el año de 1810, Cádiz,
1811. Consejero honorario de Hacienda, 1817-
1819. Tomó parte en el intento revolucionario de
Cádiz, 24 enero 1820. Miembro de la Dirección
General de Estudios y decano del Tribunal del
Protomedicato en 1821, a su iniciativa se debe la
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creación de la Escuela Nacional de Veterinaria,
de la que fue protector. En 1823 emigró a Lon-
dres. Su importancia científica es grande, sobre
todo por lo que respecta a la introducción de la
nueva química. El 15 de marzo de 1830 Calo-
marde informa a Regato de que Aréjula ha aban-
donado la masonería para hacerse carbonario
(datos del agente nº 5, en Colección Causas
1865). Francisco Guerra le atribuye una gran
fama de jacobino. (López Piñero 1983; Álvarez
Sierra 1961; cat. 185 E. Rodríguez, 1995; Rodrí-
guez Laso 2006; Riaño de la Iglesia 2004; Aguilar
Piñal 1996; Santiago Rotalde 1820; Remón 1984;
Guerra 1971)

Arellano, José Andrés. Alcalde mayor de Pedro
Muñoz (Ciudad Real), 1817-1820; juez de prime-
ra instancia de Cañete (Cuenca), 1821-1823.

Arellano y Molina, Juan Antonio. De la Milicia
Nacional Voluntaria Local de Bujalance durante
el Trienio; no obstante, en 1829 solicita la plaza
de regidor, alegando ser dueño de este oficio
por juro de heredad. (AHN, Consejos, leg.
3823-13)

Aremberg, Louis-Engelbert-Marie-Joseph-Au-

gustin, duque de (Bruselas, 3 agosto 1750 -
Bruselas, 7 marzo 1820). Hijo del duque Charles-
Marie-Raymond, se quedó ciego en 1775, lo que
no le impidió suceder en el título a su padre en
1778 y ocupar altas posiciones en los Países
Bajos austríacos. José II le hizo caballero del
Toisón en 1782. Destacó como ilustrado protec-
tor de las letras. Abandonó su país en 1787, pero
volvió en 1789 en apoyo de la insurrección de
Brabante. En 1792 marcha a Italia, pero la aban-
dona al ser ocupada por los franceses. Sus bienes
son puestos bajo secuestro. Napoleón se los de-
vuelve, y le hace senador en 1806, y después ofi-
cial de la Legión de Honor, y en 1808 conde del
Imperio. En 1808 organizó un regimiento de Ca-
ballería ligera, que puso al servicio de Napoleón,
para las guerras de Prusia y España. Estaba casado
con una sobrina de la emperatriz Josefina. Arem-
berg mostró su alegría al caer el Imperio, ocasión
de su vuelta a Bruselas. (Tulard 1987)

Aremberg, Próspero Luis, duque de Aremberg,

príncipe del Imperio (?, 25 abril 1785 - ?). Parece
que es éste, y no el anterior, el que combatió en

España. En 1810 actúa en la región de Huelva
con una columna móvil, con la que pretende
impedir el aprovisionamiento de Cádiz. En un
decreto, 1 junio 1810, que ha hecho circular por
el condado de Niebla, declara «que todo el gana-
do vacuno, caballar, lanar, o de cerda que no diste
a lo menos dos leguas de la costa será confisca-
do, y los dueños conducidos a Sevilla». El 8 de
junio de 1810 escribe a Copons, exhortándole a
que abandone la causa de los españoles, y abra-
ce la de los franceses; a lo que Copons contesta
el día 9, exhortándole a que abandone la causa
de los franceses, y abrace la de los españoles
(Gazeta de Valencia, nº 17, 3 agosto 1810). En
1811 fue hecho prisionero, por el Abuelo

(Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, nº 42, 3 mayo 1811), o por el Médico

en Cabañas (Toledo), 8 abril 1811 (Gazeta de la

Junta-Congreso del Reino de Valencia, nº 43, 7
mayo 1811). El 3 de noviembre de 1811, prisione-
ro de los españoles, le llevan a Valencia de Alcán-
tara, pero tratado con los máximos miramientos.
Posteriormente se le envió a Inglaterra, hasta la
paz en 1814. Un artículo sobre él en El Conciso, 8
noviembre 1811, lo describía como «chiquirritico
de cuerpo que orgulleaba en Madrid, se pavo-

neaba en la casa de Branciforte, y luego se vino a
hacer bonapartizadas al condado de Niebla».
J. M. M. le acusa de crueldad, en Huete y en
Niebla, y pide que sea pasado por las armas (El

Conciso, 8 noviembre 1811). Otro artículo, firma-
do por «El Hamburgués», en El Conciso, 23
diciembre 1811, establece su parentesco con
Napoleón y Murat y los príncipes alemanes, y acu-
sa de crueldad a toda la familia, especialmente en
Lübeck y Hamburgo. (El Conciso, cit., y 6 y 8
noviembre 1811; Gazeta de la Junta-Congreso

del Reino de Valencia, cit.; Diario Mercantil de

Cádiz, 17 noviembre 1811; Peña Guerrero 2000)

Aren, Francisco. Mayor comandante supernu-
merario del regimiento de Lanceros de Extrema-
dura, de Caballería de línea, 1817-1818. 

Arenal, Ángel (?, h. 1790 - Puentedeume, La
Coruña, 1829). Sargento mayor, teniente coronel
de Infantería, primer ayudante del regimiento de
Burgos. Se queja a las Cortes de la «injusticia con
que el coronel D. Miguel de Córdova habla de los
oficiales del regimiento de Laredo en la exposi-
ción que dirigió a las Cortes contra el marqués de

Arellano, José Andrés
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las Amarillas». Autor de Ideas sobre el sistema

militar de la nación española, derivadas de

su constitución y del objeto de la fuerza

armada, Madrid, 1820. Secretario del jefe políti-
co de Galicia, Latre, en 1820-1822; según Espoz
y Mina, ambos se dedicaban a confeccionar listas
exageradas de republicanos y facciosos para
deshacer a los exaltados. Mina menciona también
el nombramiento de Arenal como jefe político de
Segovia. Preso y confinado después de 1823.
Casado con Concepción de Ponte Tenreiro, fueron
padres de Concepción Arenal. (Espoz y Mina
1962, I, p. 321; Enciclopedia Catalana 1981;
Gómez-Bustillo 1946; El Universal Observador

Español, nº 163, 21 octubre 1820) 

Arenas. Personaje del que se dice que quería
declarar nula la subasta de los teatros de Cádiz.
(El Redactor General, nº 853, 15 octubre 1813)

Arenas, Bibiano de. Alumno de la Academia Mili-
tar de Cádiz, que el 9 de agosto de 1812 se exami-
nó con sus compañeros de aritmética, poniéndose
después la correspondiente medalla de plata
sobredorada. (El Redactor General, nº 789, 12
agosto 1813) 

Arenas, Francisco José. Realiza proyectos de for-
tificación en el reino de Granada, 1809. (Capel
1983)

Arenillas. Autor de El Zurriago Aragonés,
Zaragoza, 1821. (Gil Encabo 1992)

Aresti, Gil de (Bilbao, ? - ?). Coronel graduado,
miembro de las sociedades patrióticas de Madrid,
exaltado. Fue de tesorero a Bilbao. Después de
1823 se le formó causa. Nota sobre ella, de 22 
de septiembre de 1826, en AVM, Libro de acuer-

dos reservados del Ayuntamiento de Madrid,
1823-1827, 6, fols. 148-216. (Gil Novales 1975b)

Arévalo, D. Natural de Castilla la Vieja, uno de
los comisionados de José I en América, que ha
pasado por Nueva Orleans en dirección a Nuevo
México y California, según comunicación de J. G.
Roscio, Caracas, 1 junio 1810. (Villanueva 1911;
Barbagelata 1936)

Arévalo, Faustino (Campanario, Badajoz, 1747 -
Madrid, 1824). A sus 14 años ingresó en la

Compañía de Jesús en el Colegio de Salamanca,
realizó el noviciado en Villagarcía de Campos
(Valladolid), la expulsión le sorprendió en
Medina del Campo. Se ordenó de sacerdote 
en Bolonia y hacia 1780 se radicó en Roma. Gozó
del mecenazgo del arzobispo de Toledo, el carde-
nal Francisco Antonio de Lorenzana. Dedicado
intensamente a la investigación en archivos y
bibliotecas, fue poeta, filólogo, traductor de los
clásicos, y continuador de Nicolás Antonio. En
septiembre de 1787 se le concedió pensión doble.
Publicó Himnodia Hispanica, Roma, 1786; Car-

mina, Roma, 1789, 2 vols. Se le deben ediciones de
gran categoría de Prudencio, Roma, 1788-1789,
2 vols.; Dracontii poetae christiani, Roma,
1791; de Sedulio, Roma, 1794 (y París, 1846);
y de San Isidoro, Roma, 1797-1803, que luego
fueron subsumidas en la Patrología latina de
Migne. Publicó también Ad D. Georgium Duran

Hispanium... Epigrama, Roma, 1795; y la Lau-

datio funebris del cardenal Lorenzana, Roma,
1804. Pío VII le nombró teólogo pontificio y
miembro de la Sagrada Penitenciaría. Regresó
a España en 1815, siendo nombrado rector del
Colegio de Loyola y maestro de novicios, desde
1816 hasta 1820. Renunció a ser provincial.
(Batllori 1966; Palau y Dulcet 1948; Domínguez
Moltó 1986; Rodríguez Laso 2006)

Arévalo, Mateo. Auditor de provincia en San-
lúcar, 1815-1822.

Arévalo y Camargo, Mateo. Auditor de provincia
en Segura de la Sierra (Jaén), 1820-1822. Proba-
blemente éste y el anterior son la misma persona.

Arévalo y Domínguez, Joaquín de. Miembro de la
Cámara de Comptos en el Consejo Real de Na-
varra, 1818-1820.

Arevano, fray Francisco de la. Autor de unos
brevísimos apuntes sobre reforma de costum-
bres. (AHN, Estado, leg. 50 A) 

Argaiz, Fermín. Agregado al Estado Mayor de
Cádiz, juez de hecho en la causa contra Clara-
rrosa, insaculado el 27 de marzo de 1821 (Diario

Gaditano, nº 197, 31 marzo 1821). Juez de he-
cho designado para el artículo «Respuestas a las
observaciones del español que no es imparcial,
sobre la independencia de Buenos Aires» (acaso
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de Clararrosa), publicado en Diario Gaditano

del 16 de marzo de 1821: vista señalada para el
31 (Diario Gaditano, nº 599, 16 mayo 1822). A
punto de salir para Nueva España, el 29 de mayo
de 1821 se dirige al Ayuntamiento de Cádiz para
agradecer las atenciones que ha tenido con él,
entre ellas la de ser uno de los jueces de hecho
en las causas de libertad de imprenta. (Diario

Gaditano, cit., y nº 265, 6 junio 1821) 

Argaiz, Francisco Javier (Arnedo, La Rioja, ? - ?).
Prebendado y propietario, residente en Madrid.
Diputado por Soria en las Cortes de 1820-1822.
Albacea testamentario de José Antonio Conde.
(El Universal Observador Español, nº 16, 27
mayo 1820; Miscelánea de Comercio, Política

y Literatura, nº 151, 29 de julio de 1820; Lista
Diputados 1820)

Argaiz, Pablo. Teniente coronel comandante del
segundo batallón de Artillería de Cartagena,
1818-1819. 

Argaiz, Pedro de Alcántara. Secretario de la
Embajada de España en San Petersburgo, 1821-
1822, y cónsul en la misma ciudad, 1823.

Argamasilla, José. Segundo comandante del segun-
do batallón de Voluntarios de Cataluña, de Infan-
tería ligera, 1817-1822, y del primer batallón, 1823. 

Argelio, Juan. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822. (Gil Novales 1975b)

Argillo, condesa de. Cf. Muñoz de Pamplona,
María de la Soledad. 

Argos, José Joaquín. Sale de Caracas en octubre
de 1812 en la goleta Venganza, en compañía del
Dr. Quintana, con destino a Cádiz, a fin de infor-
mar a la Regencia sobre el estado deplorable de
Venezuela; pero su barco fue apresado en no-
viembre de 1812 a la altura de las islas Terceras
por un corsario francés. (El Redactor General,
nº 598, 1 febrero 1813)

Argos, Ramón de. Juez togado de primera ins-
tancia de Madrid, 1820, que se ocupó de la Causa
de Malta. No parecía tener mucho entusiasmo
liberal. De 1821 a 1823, magistrado de la Audien-
cia de Castilla la Nueva.

Argote, Pedro. Teniente del regimiento de
Sevilla, a las órdenes de Riego en enero-marzo
de 1820. (Fernández San Miguel 1820) 

Argote, Simón de. Miembro de la Sociedad
Económica de Granada, uno de los encargados
para examinar el método pestalozziano de edu-
cación, impulsado por Francisco Amorós. En
1802 fue encargado por la sociedad de la redac-
ción, conjuntamente con José Mª de Viedma y
Mariano José Sicilia, de una Cartilla política-

económica-moral. Publicó Nuevos paseos his-

tóricos, artísticos, económico-políticos, por

Granada y sus contornos; obra que escribió
con el título de Paseos por Granada del P. don

Juan de Echevarría, reimpresa, aumentada,
corregida y enmendada por..., Granada, 2 vols.,
[1808], nuevas ediciones en 1814 y 1815. Autor
también de Elogios del señor D. Antonio Pérez

de Herrasti, Viedma y Aróstegui, primer

director de la Real Sociedad Económica de

Amigos del País de Granada. Leídos por... y
Carlos Beramendi, Granada, 1807. Afrancesado,
secretario de la prefectura de Segovia, 21
noviembre 1811. En 1815 se encontraba en
París. (Guillén Gómez 2005; Mercader 1983;
López Tabar 2001a; Fernández Sirvent 2005;
Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Argote Villalobos, Antonio. Ingresó en la carrera
consular en 1795, en puestos secundarios, sien-
do cónsul de Norfolk y luego de Charleston,
Carolinas y Georgia (así llamado, aunque Char-
leston está en Carolina del Sur, EE. UU.), 1810-
1820, en Nueva Orleans, 1821 y siguientes. En 1828
ayudó a fundar El Español de Nueva Orleans con
fondos del Consulado e incluso suyos propios. En
1841 seguía de cónsul. Se jubiló poco después y, al
parecer, dejó los Estados Unidos. (Vilar, M. 1996)

Arguch, Cristóbal. Racionero, detenido en Zara-
goza por la conspiración del 30 de diciembre de
1820. (El Universal Observador Español, nº 4,
4 enero 1821) 

Argudín, Melchor. La Fontana, 3 junio 1821. (Gil
Novales 1975b)

Arguedas, Luis. Capitán de navío, primer direc-
tor del Seminario Patriótico de Comillas, 15 abril
1805. Intendente, ministro de la Junta de

Argaiz, Francisco Javier
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Comercio y Navegación, nombrado miembro de
la junta creada para introducir granos en la
península, a fin de aliviar el hambre del Levante
y del Norte. Asociado a Francisco Sayús para
negociar con los militares franceses la capitula-
ción de Santander, que tuvo lugar el 21 de junio
de 1808. (Blanco Sánchez 1909; Diario Mer-

cantil de Cádiz, 28 y 30 agosto 1811; Simón
Cabarga 1968) 

Argüelles, Baltasar. Ex contador de la renta del
tabaco de Asturias. El 14 de noviembre de 1809
fue arrestado por el juez de Policía de Sevilla.
Comisario ordenador, Cádiz, 17 diciembre 1811.
(AHN, Estado, leg. 30 C, doc. 49 y leg. 53 A;
Diario Mercantil de Cádiz, 23 diciembre
1811) 

Argüelles, Ignacio. Teniente del batallón de
Voluntarios de Mérida, preso en Trujillo. (AHN,
Estado, leg. 45)

Argüelles, Joaquín. Teniente del regimiento de
Zamora. (El Universal Observador Español,
nº 114, 24 abril 1821). 

Argüelles, Juan. Director de la Sociedad Econó-
mica de Oviedo en 1822.

Argüelles Álvarez, Agustín (Ribadesella, 28 agos-
to 1776 - Madrid, 26 marzo 1844). Hijo de José
Argüelles, en sus segundas nupcias con Teresa
Álvarez y González, estudió en su villa natal y
después Leyes en Oviedo, recibiéndose de abo-
gado, aunque no llegó a ejercer. Aceptó en 1798
el puesto de secretario del obispo de Barcelona,
Pedro Díaz Valdés, que era de Gijón, pero lo
abandonó en 1800 para trasladarse a Madrid.
Tuvo un primer cargo en la Secretaría de Inter-
pretación de Lenguas, cuyo jefe era Leandro
Fernández de Moratín. Pasó en 1805 a la oficina
de consolidación de vales reales, en donde se
granjeó la confianza de su jefe, Manuel Sixto
Espinosa, quien le encomendó una misión secre-
ta en Inglaterra, a saber, buscar la alianza contra
Francia. Como se dijese que había sido enviado
por Godoy, Argüelles envió una carta a Toreno,
Madrid, 17 abril 1837, que éste reprodujo en su
Historia. Realizó el viaje en el otoño de 1806,
saliendo de Madrid el 4 de octubre de 1806, cami-
no de Lisboa, y prolongó su estancia en Londres,

por enfermedad y conveniencia, hasta que llegaron
a la capital inglesa los enviados de Asturias, conde
de Toreno y Andrés Ángel de la Vega Infanzón,
con Fernando Álvarez de Miranda de secretario,
encargados de negociar la inversión de las alian-
zas. A ellos se unió Argüelles. Juró a Fernando VII
en Londres, 11 junio 1808. Regresó a Asturias el
7 de diciembre de 1808. Sentó plaza de soldado
en el ejército de Ballesteros, pero su salud aca-
so no le permitió dedicarse a la defensa de la
patria, sino que, con licencia absoluta de su
general, a mediados de 1809 se marchó a Sevilla,
en donde residió cinco meses y fue secretario de
la Junta que se formó para preparar la reunión
de las Cortes. Habiendo llegado a Cádiz el 24 de
enero de 1810, fue diputado, en un principio
suplente, y después en propiedad, juró el 24 de
septiembre de 1810, y supo imponerse por su
talento y la calidad de su oratoria, en algunos
debates famosos, que le valieron el apelativo de
El Divino. Fue comisionado, junto con Capmany
y Creus, para poner en marcha el periódico de
las Cortes. Abierta una suscripción para gravar
su retrato, alguien que firma G. H. pregunta el
porqué de tanto honor, en Diario Mercantil de

Cádiz, nº 8, 8 enero 1811. Fue también uno 
de los principales redactores de la Constitución de
1812, y autor de su discurso preliminar, aunque
se publicó anónimo. Atacado por Colón de
Larreátegui, publicó Contestación a una cláu-

sula del papel titulado: «España vindicada

en sus clases y jerarquías», Cádiz, 1811
(fechado a 17 de octubre), importante sobre
todo por sus precisiones biográficas. Promul-
gado el código gaditano, Argüelles se retiró a
descansar a Chiclana de la Frontera, en donde
se vio envuelto en la supuesta conspiración de
Audinot (también llamado Oudinot), falsa acu-
sación de republicanismo de la que entonces
fue víctima, y de la que muy pronto será victima-
rio, contra Riego. En carta al Redactor General

de España, Madrid, 10 febrero 1814, incluye la
representación enviada a la Regencia, misma
fecha, contra el artículo del Procurador

General de la Nación y del Rey, en el que se
contiene la supuesta declaración de Audinot,
que le incriminaba de republicano. La represen-
tación se publica también en Diario Crítico

General de Sevilla, nº 49, 18 febrero 1814. Otra
representación, de los comandantes o jefes de
los cuerpos de Cádiz, Cádiz, 18 febrero 1814,
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rechaza la calumnia, en la que involucra al judío
Isaac Pereira de Gibraltar (ambas publicadas en
Redactor General de España, nº 117, 25 febre-
ro 1814). El Diario Crítico General de Sevilla,
nº 50, 19 febrero 1814, publica también una
«Apología de la Sra. condesa de Tilli, del ex dipu-
tado Argüelles, y de otros españoles injustamen-
te tratados de traidores por el general francés
Oudinot», en la que éste es denunciado por
impostor e incluso borracho. También los espa-
ñoles residentes en Lisboa se manifiestan en
favor de Argüelles (Diario Crítico General de

Sevilla, nº 127, 7 marzo 1814). Igualmente El

Universal, nº 93, 3 abril 1814, publica una carta
a Argüelles, Cádiz, 4 marzo 1814, firmada por
Francisco Noriega, Antonio Luga, Francisco
Buch y Verges, Antonio Olazarra, Santiago de
Aldama, José Garicochea, Manuel Urquinaona,
Joaquín María Gony y Eusebio Menacho, en con-
tra de El Procurador General de la Nación y

del Rey, con la respuesta de Argüelles, Madrid,
11 marzo 1814. López Cancelada a comienzos de
marzo de 1814 envió a García Herreros el folleto
La paz en América, Cádiz, 1814, para que se lo
entregase, con una carta a él dirigida, y fechada
en Cádiz a 5 de marzo, en la que le exponía su
filosofía americana, y decía no haber creído ni un
momento en el chisme de Audinot. La carta pro-
bablemente no se entregó, ya que, al ser proce-
sado García Herreros en 1814, se encontró entre
sus papeles. El 10 de mayo de 1814 fue encarce-
lado en Madrid, y llevado al Fijo de Ceuta, en
donde intimó con Juan Álvarez Guerra. Tras-
ladado a Alcudia, en Mallorca, 1815, debió su
libertad al triunfo de la Constitución en mar-
zo de 1820. Su estancia en la isla, con nuevos
documentos, ha sido estudiada por Miguel
Ferrer Flórez. Argüelles, del que se dice que era
masón, con el nombre de Cornelio, fue inmedia-
tamente uno de los ministros de Gobernación de
la Península, nombrado el 3 de abril. Aunque no
existía el cargo de presidente del Gobierno, se
puede decir que sólo él tenía esa autoridad: la
empleó sistemática y concienzudamente en des-
hacer la propia revolución a la que había debi-
do su encumbramiento. No es que se hubiese
vuelto servil, sino que las circunstancias eran
diversas a las de la época de Cádiz: entonces
hacía falta el pueblo para luchar contra Na-
poleón, ahora había que eliminarlo lo antes posi-
ble de toda veleidad democrática, aunque

consignada en la Constitución. La burguesía que-
ría gobernar sola y disfrutar sola de los derechos
políticos: en todo caso, si había que compartir-
los, la opción no ofrecía duda: la burguesía se
aliaría no con el pueblo, que recordaba demasia-
do a la Revolución Francesa, sino con las clases
del Antiguo Régimen, la monarquía en primer
lugar, la aristocracia y si es posible incluso la
Iglesia, pero naturalmente sin renunciar por eso
a la desamortización. Este espíritu lo llevó
Argüelles a las Cortes, donde empleó a fondo su
gran categoría oratoria. El resultado fue la derro-
ta de la revolución, y de Riego, pero también del
propio sistema liberal, es decir, del gobierno de
la burguesía. En 1820 ya se había olvidado de la
falsa acusación de republicanismo de que había
sido víctima. Ahora cree, o aparente creer, que
Riego es el jefe secreto de una conspiración
republicana contra la cual actúa inmediatamen-
te. Algunos pensaron en su tiempo que a este
enfrentamiento se debió la pérdida de la libertad
en 1823 (Historia..., 1840, que cita en este pun-
to el artículo «República» de El castellano, 16
septiembre 1836). Hay quien atribuyó la conduc-
ta de Argüelles como falta de picardía, pero la
realidad es que tuvo demasiada: por su boca, 
la burguesía incluso llegó a dolerse de la desapa-
rición de la Inquisición. En los sectores progre-
sistas del país, Argüelles se desconceptuó
completamente, llegando a ser el personaje más
aborrecido, acaso también por sus modales de
guante blanco. Se recordó su avaricia, cómo se
cobró los sueldos atrasados desde 1814, 36.000
duros según se dijo, calculados sobre la base de
que de no haber caído la Constitución él habría
sido ministro. En 1821 fue protector nato del
Museo de Ciencias Naturales, del Estudio
Nacional de Medicina Práctica, de la Academia
de San Fernando, del Colegio de Medicina y de la
Academia Médica de Madrid. Argüelles dejó de
ser ministro el 1 de marzo de 1821, con la famo-
sa coletilla del rey. Marchó a Asturias, volviendo
a ser diputado por el Principado en las Cortes de
1822-1823. Perteneció a la Academia Nacional
en la sección de Ciencias Morales y Políticas,
1822-1823, y fue consejero honorario de Estado.
La pérdida de la libertad le cogió de sorpresa,
pero no tanta que se dejase de nuevo apresar. En
aquel final del Trienio ejercía ya una enorme
influencia: fue uno de los reunidos en la casa
de Cavaleri, cuyo resultado fue el Ministerio
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Calatrava. Y ante las victorias francesas en
España, el 26 de octubre de 1823 zarpó de
Gibraltar, rumbo a Inglaterra. Fue condenado a
garrote en 1826 por el absolutismo, en ausencia;
para ello se le aplicó una de las excepciones del
decreto de amnistía de 1824. En la emigración,
socorrido por el conde de Toreno pero no por el
gobierno británico, porque no quiso, sostuvo
una tertulia de buen tono en su casa londinense
y se convirtió en consejero político de Espoz y
Mina. Nicolás Pérez el Setabiense en 1825 le
atribuye una Catilinaria contra los reyes,

papas, obispos, frailes, Inquisición, aparecida
anónimamente en Filadelfia, julio 1824. Según
dice, la obrita circuló con su nombre. Hoy sabe-
mos que la escribió Félix Mejía. Después de la
muerte de Fernando VII volvió a España, y aun-
que no tenía fortuna suficiente para ser elegido
procurador, quince electores de los quince par-
tidos de Asturias el 29 de junio de 1834 reunie-
ron el capital necesario para que Argüelles
pudiera ser procurador. Y lo fue, e incluso fue
elegido vicepresidente. Mientras tanto en 1834 y
1835 salieron sus dos libros fundamentales: el
Apéndice a la sentencia, vuelto a publicar
en 1864 con el título De 1820 a 1824; y
Examen histórico de la reforma constitucio-

nal que hicieron las Cortes generales y

extraordinarias, Londres en ambos casos. En las
negociaciones semisecretas entre la Junta de
Andújar, Mendizábal e Istúriz, entre otros, ejerció
Argüelles un papel discreto, de consejero de con-
fianza, siempre en el fondo, nunca en primer tér-
mino; el caso es que ahí se acabó la revolución de
1835. En 1837 fue elegido diputado por Asturias y
Madrid, y eligió la capital. Fue uno de los principa-
les redactores de la Constitución de 1837, es
decir, de un texto que prescindía ya de las velei-
dades democráticas de la del 12. Y siguió siendo
diputado sin interrupción hasta su muerte. Parece
haber sido el alma de la exclusión en 1837 de los
diputados cubanos presentes y futuros en las
Cortes españolas. El 8 de mayo de 1841 en vota-
ción conjunta del Congreso y el Senado para
designar regente obtuvo 103 votos: perdió, pues,
frente a los 179 del duque de la Victoria, pero el
10 de julio fue elegido tutor de las princesas por
180 votos, frente a los 17 que obtuvo Quintana.
Las Cortes votaron que no fuesen incompatibles
el cargo de tutor con el de presidente del
Congreso. Típico en él, al encargarse de la tutoría,

dejó subsistir en palacio toda la servidumbre que
había sido de María Cristina. Aparte de las dos
obras citadas, publicó algunos discursos, y se le
atribuyeron títulos disparatados sin razón alguna.
Argüelles dejó una fama de prohombre, que no le
corresponde; su influjo fue más bien letal. Sin él,
la revolución burguesa española hubiese tomado
otros derroteros, o acaso sea más justo decir que
tal como se hizo la revolución burguesa española
engendró a Agustín Argüelles. (Gil Novales 1975b;
Queipo de Llano 1953; Suárez 1936; Calvo Marcos
1883; Riaño de la Iglesia 2004, que publica la car-
ta de López Cancelada; Diario Mercantil de

Cádiz, cit.; El Redactor General, nº 242 y 243, 11
y 12 febrero 1812; Redactor General de España,
cit.; Diario Crítico General de Sevilla, cit.;
El Universal, cit.; El Universal Observador

Español, cit.; Llorens 1968; Ocios de Españoles

Emigrados, VI, nº 30, septiembre 1826, p. 247;
Marliani 1870; Gil Novales 1986a; Morales,
Benigno 1825; Moratilla 1880; Fernández San
Miguel 1820; Nombela 1976; AGP, Papeles

Reservados de Fernando VII, t. 87; Ferrer Flórez
1995; Fernández de Castro 1923; Historia de los
Generales 1840; Páez 1966)

Argüelles Cavezada, Manuel. Canónigo de Oviedo,
que concurrió a las reuniones celebradas en casa
de José María García del Busto, 1808, para prepa-
rar la resistencia al invasor. (Álvarez Valdés 1889) 

Argüelles Cifuentes, José. Toma parte en las reu-
niones en casa de José María García del Busto,
Oviedo, 1808, que prepararon el espíritu de resis-
tencia asturiano. (Álvarez Valdés 1889) 

Argüelles Mier, Antonio (Piloña, Asturias - ?, 2
junio 1842). Bachiller en Leyes, abogado de la
Audiencia de Asturias. El 20 de julio de 1808 
la Junta de Asturias le nombra comisario de Guerra,
empleo revalidado el 21 de enero de 1812. Con-
tador de ejército honorario, 20 noviembre 1819;
interventor del ejército de Galicia, 22 agosto 1829;
comisario ordenador honorario, 20 noviembre
1830. Padeció en sus últimos años larga enfer-
medad, con accidentes apopléjicos, por la que
tuvo que jubilarse en 1840. (AGMS) 

Argüelles Mier, Juan. Vocal de la Junta de
Asturias, nombrada por el marqués de la Ro-
mana el 2 de mayo de 1809. (Jovellanos 1963) 
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Argüelles y Miranda, Fernando. Eclesiástico,
redactor de Carta(s) de la Minerva al Momo,
Oviedo, 1821. En 1859 fue presentado como
obispo de Astorga. (Gil Novales 1975b)

Argüelles Quiñones, Juan de. Sociedad Pa-
triótica de Oviedo, 28 marzo 1820. (Gil Novales
1975b)

Argüelles Rúa, Pedro Alejandro (?, h. 1754 -
Oviedo, 17 enero 1832). Asturiano, subtenien-
te, 22 septiembre 1772; teniente, 15 marzo
1780; capitán de Fusileros, 7 febrero 1790; capi-
tán de Cazadores, 22 noviembre 1794. Como tal
hizo la guerra contra Francia, desde este año
hasta la paz. Teniente coronel, 18 diciembre
1799. Se retiró el 20 de julio de 1802, pero vol-
vió al servicio, como miembro de la Comisión
de Guerra del Principado de Asturias, el 30 de
mayo de 1808. Ascendió a brigadier de Infan-
tería, 5 octubre 1815, con antigüedad de 23 de
junio de 1808. Estuvo dedicado después a la
persecución del contrabando y del bandidaje,
en las costas de Asturias y en Castilla la Vieja.
Purificado, 6 febrero 1826; mariscal de campo,
23 noviembre 1829. (AGMS) 

Argüelles Toral, Bernardo. Teniente. Complicado
en la causa de Porlier, es sobreseído. (Carré
1915, p. 28)

Argüelles Toral, Juan. Jurisconsulto que tomó
parte en las reuniones en casa de José María
García del Busto, Oviedo, 1808, que prepararon
el espíritu de resistencia asturiano. Perteneció
en 1808 a la Junta General del Principado de
Asturias, de la que fue secretario. El Diario de

Badajoz, nº 33, 19 julio 1808, publica una
supuesta carta de Fernando VII, que se habría
recibido en Oviedo, y cuya autenticidad certifica
Juan Argüelles Toral; pero todo parece una
superchería. Oidor de la Audiencia afrancesada,
mayo 1810, y secretario de la Junta Municipal de
Oviedo. Secretario también de la Junta Revolu-
cionaria de Oviedo en 1820. (Álvarez Valdés
1889; Suárez 1936; Diario de Badajoz, cit.;
Fugier 1931)

Argüelles Toral, Lucio. Subteniente, Sociedad
Patriótica de Oviedo, 28 marzo 1820. (Gil Novales
1975b)

Argüelles y Valdés, Antonio María. Como
«Premio de la Patria» recibió su suerte de tierra,
en Jerez de la Frontera, 1822, de la que se le des-
poseyó en 1823. Aparece como comandante de
Realistas en Oviedo, firmando una Alocución, 22
junio 1824. Recuperó su tierra jerezana en 1837
y 1840. (Pudiera tratarse de dos individuos del
mismo nombre y, por lo menos, primer apellido.)
(Suárez 1936, notas particulares)

Argüelles y Valdés, Juan. Juez mayor de Vizcaya
en la Chancillería de Valladolid, 1819-1820;
magistrado de la Audiencia de Castilla la Nueva,
1821-1823.

Argüello, José Darío. Capitán destinado en las
Californias (sic), 1817-1819. 

Argüello, José Toribio (León, Nicaragua, ? - ?).
Estudió en el Colegio Tridentino de su ciudad
natal, donde obtuvo los grados de maestro en
Artes y licenciado en Leyes. Profesor de la
Universidad de León, 1816. De ideas liberales
avanzadas, diputado por Guatemala en las
Cortes de 1820-1822, aunque sólo figura en el
año 1822. Diputado en la Asamblea Nacional
Constituyente de Nicaragua, 1823, federalista
contrario a la anexión a México, diputado al pri-
mer Congreso Federal de Centroamérica, uno 
de los firmantes de la Constitución de 22 de
noviembre de 1824. Miembro del gobierno nica-
ragüense, depuesto y condenado a muerte, huyó
a Costa Rica en 1828. Alcalde de Guanacaste,
abogado y magistrado en San José, 1830, profe-
sor de Derecho Civil. En 1832 se pidió su expul-
sión de Costa Rica y en 1834 sufrió un nuevo
proceso. Se cree que murió muy poco después.
(Lascaris 1970) 

Argüello, Juan. Natural de la provincia de
Nicaragua, en Guatemala, y residente en Cádiz.
Dirige una representación al presidente de las
Cortes, Cádiz, 15 junio 1821, quejándose de que no
se cumplió el art. 262 de la Constitución, que
manda que todas las causas, civiles y criminales,
fenezcan dentro del territorio de cada audiencia.
No se cumplió respecto de un proceso criminal,
en estado de sentencia, que el capitán general de
Guatemala, José de Bustamante y Guerra, en
enero de 1814, cuando aún regía la Constitución,
mandó a la península, a más de 2.000 leguas de
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distancia. Restablecidas las Cortes, no se hizo
nada. Pide que no se espere a la siguiente le-
gislatura. (Diario Gaditano, nº 276, 17 junio
1821) 

Argüello, Toribio. Diputado por Nicaragua a las
Cortes de 1820-1821. (Lista Diputados 1820 y
1821)

Argüello y Carbajal, José. Capitán del regimien-
to de Dragones de Lusitania, obtiene licencia el
23 de febrero de 1770 para casarse con su sobri-
na Juana Gragera y Argüello. (AGMS) 

Arguer, Luis. Refugiado en Inglaterra, que en
enero de 1829 cobraba una libra y doce chelines
al mes del Comité. (SUL, Wellington Papers) 

Arguimbau. Coronel español que mandó el pri-
mer regimiento de Reales Escoceses de línea
en la batalla de Waterloo, 1815. En 1834 vivía en
España. (Flinter 1834) 

Arguinzoniz, José Joaquín de. Miembro de la
Diputación Provincial de Vizcaya presidida por
Seoane en septiembre de 1822. (Guiard 1905) 

Argumedo, Miguel (Veracruz, h. 1758 - Veracruz,
15 noviembre 1820). Meritorio sin sueldo en la
Contaduría de Hacienda de Marina, 1 junio 1772,
hasta septiembre de 1776, en que se separó volun-
tariamente. Del 9 de septiembre de 1779 hasta fin
de febrero de 1781, en que renunció, auxiliar del
guardalmacén de Veracruz. Cobraba cuatro reales
diarios. Ayudante interino de Artillería, 23 enero
1797, con ocho reales diarios, y en propiedad, 16
enero 1797. Comisario de Artillería honorario de
Guerra en Veracruz, 21 marzo 1817. (AGMS)

Argumosa, José. Coronel, teniente de rey en
Málaga, 1815-1820.

Argumosa, Remigio de. Secretario de legación en
Florencia, 1809. Oficial de la primera Secretaría de
Estado, 1815-1820; secretario de la Embajada en
París, 1819; director general de Correos, 1821-
1822. (AHN, Estado, leg. 30 E, doc. 131)

Argumosa Bourke, Wenceslao (Guadalajara, 27
septiembre 1761 - Madrid, 28 noviembre 1831).
Hijo de Ventura Argumosa y Gándara, corregidor

e intendente de Guadalajara, subdelegado e
intendente de las fábricas de Guadalajara, San
Fernando y Brihuega, caballero de Santiago, y de
María de la Concepción Bourke de Partry y
Macsrresny, estudió francés con su madre y con
los jesuitas, y después de 1767 con César
Branchi, italiano, y en 1772 en el Colegio de los
Agonizantes de Alcalá de Henares. Su padre
murió en 1773 y su madre en 1776. El arzobispo
de Toledo, Lorenzana, le nombró paje suyo, con-
tinuando sus estudios de Filosofía en San Isidro
de Madrid y después Jurisprudencia en Toledo.
Fue doctor en Derecho Romano por la Uni-
versidad de Toledo, 2 marzo 1782. Tuvo una beca
en 1784 para el Colegio de San Clemente de los
Españoles de Bolonia, en el que se doctoró con
una tesis titulada De legibus antiquoribus in

Europae politia, publicada en Parma, 1787, con
dedicatoria al infante Fernando de Borbón. Fue
secretario del colegio e historiógrafo, biblioteca-
rio-archivero, 1788; decano y catedrático de
Cánones, 1787-1791. Autor de Los votos públi-

cos dedicados a la reina nuestra señora, 1789.
En 1791 viajó por Italia, volviendo a Madrid en
1792. Ejerció la abogacía en Madrid y fue agente
fiscal en el Consejo Real. Autor de una Relación

de los ejercicios literarios, grados y méritos

del Dr. ... colegial en el Mayor de San Clemente

de los Españoles de la Universidad de

Bolonia, impresa, copia fechada en Madrid el 23
de diciembre de 1792, que el 27 de diciembre de
1796 envía al Príncipe de la Paz, al mismo tiempo
que le pide permiso para visitar los Reales
Palacios, y las habitaciones de grandes, títulos y
particulares, a fin de escribir un Manual de

monumentos y notabilidades artísticas 

de España que sirva de complemento al libro de
Antonio Ponz. La respuesta, puesta al día siguien-
te, es No ha lugar. Escribió Discurso histórico-

legal en favor de los vecinos de la villa de

Alberique del reino de Valencia coadyuvando

la acción del señor fiscal en el pleito de incor-

poración a la Real Corona de la jurisdicción y

de todos los derechos que posee en dicha villa

la casa del duque del Infantado, Madrid, 16
abril 1804. Juan de Escoiquiz le propuso el 22 de
noviembre de 1807 como defensor suyo en el
proceso de El Escorial, pero no aceptó. Propuso
la erección de un monumento en Madrid a las víc-
timas del 2 de mayo, para lo que entregó veinte
doblones a la Academia de San Fernando. Pudiera
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ser suya la «Segunda carta al Excmo. Sr. D. Josef
Palafox, capitán del ejército y reino de Aragón,
prometida al mismo en la del diario del 12 de
octubre», firmada por El Madrileño W. A. en
Diario de Madrid, nº 71, 17 octubre 1808.
Murat le nombró diputado a la Junta de Bayona,
pero no quiso aceptar, por lo que fue llevado a
Francia, pasando seis años y medio en Orthez y
Troyes. Presenció en Orthez la muerte de
Nicasio Álvarez Cienfuegos. Según la Gazeta de

Valencia, nº 7, 30 junio 1809, fue detenido en
Madrid en la redada de los días 24 y 25 de mayo
de 1809, y llevado a Bayona (quiere decir Orthez).
A su vuelta recibió la condecoración ob auxi-

lium pro Rege et patria, fue secretario del rey
y caballero de Carlos III. Publicó Los cinco días

célebres de Madrid, dedicados a la nación y a

sus heroicos defensores, Madrid, 1820 (que son
el 19 marzo, 2 mayo, 1 agosto, 1 diciembre 1808
y 9 marzo 1820); Memorial del pleito entre el

infante de España D. Carlos María Isidro de

Borbón y D. Juan VI, rey de Portugal, Madrid,
1821; y Dictamen del jurisconsulto español...

en respuesta a la consulta hecha por la Junta

de Gobierno de la Compañía de Filipinas

sobre el derecho que pueda asistir a ésta para

solicitar un resarcimiento por la abolición de

su privilegio exclusivo, o patente para trafi-

car con el Asia por determinado número de

años, que decretaron las Cortes en 19 de octubre

de 1820, Madrid, imp. de D. Mateo Repullés, 1821.
Fue procurador síndico de Madrid y académico
de San Fernando. (AHN, Estado, leg. 3234,
doc. 35; Pérez de Anaya 1848; Palau y Dulcet 1948
y 1990; Rodríguez Laso 2006; Antón Ramírez
1849; Casa Subhastes Barcelona, 9 marzo 2000;
Páez 1966) 

Argumosa Gándara, Felipe. Doctor, presidente
de la Sociedad Patriótica de Oviedo, 13-17 sep-
tiembre 1820.

Argumosa Obregón, Diego (Villapresente, aldea
de Puente de San Miguel, Santander, 10 julio
1792 - Torrelavega, 23 abril 1865). Hijo del médico
de Suances (Santander), Juan Antonio Argumo-
sa; durante la Guerra de la Independencia se
alistó en el Ejército, adquiriendo conocimientos
de cirugía como practicante en el Hospital de
Santander. Bachiller por Alcalá, en septiembre
de 1814 se matriculó en San Carlos, en donde se

licenció y doctoró en Cirugía en julio y agosto de
1820. Catedrático supernumerario en la Escuela
de Burgos, 1821, en 1823 se estableció en
Madrid, ganando en marzo de 1829 la cátedra de
Afectos Externos y Operaciones de San Carlos.
Argumosa rápidamente se convirtió en el ciruja-
no español más importante de su siglo, inventor
de técnicas destacadas, que tuvieron acogida
mundial. Liberal, representó a Madrid en las
Cortes Constituyentes de 1836-1837. Pero su ca-
rácter difícil y agresivo le llevó a chocar con cole-
gas y estudiantes, renunciando a la cátedra en
1853 y retirándose a Torrelavega, donde escribió
su importante Resumen de cirugía, Madrid,
1856. (Álvarez Sierra 1961; López Piñero 1983;
Guerra 1971)

Arias, Alberto. Vecino de Molina, vocal de la nue-
va Junta de Molina de Aragón, 24 noviembre 1811.
Tomó posesión el 6 de diciembre de 1811, elegido
vicepresidente el 9, fue uno de los firmantes de la
Proclama del día 12. (Arenas López 1913)

Arias, Alonso. Escribano de la Comisión de Ven-
ta de Bienes Eclesiásticos en la diócesis de Ciudad
Rodrigo, 1808. (Gazeta de Zaragoza, nº 59, 14
julio 1808)

Arias, Bernardino. Secretario de la Sociedad
Patriótica de Logroño, 16 abril 1820. (Gil Nova-
les 1975b)

Arias, Domingo. Magistrado de la Audiencia de
Valencia, 1817-1819; magistrado de la de Galicia,
1820.

Arias, José. Médico del Toboso (Ciudad Real),
masón probablemente, muy progresista. Cuando
fue apresado en 1815, se encontró entre sus
libros el Diccionario crítico-burlesco de Gallar-
do. (Romera 2004) 

Arias, Juan. Vecino de San Esteban de la Rúa,
perito, tesorero de los comuneros de Valdeorras.
(Ferro 1944)

Arias, Juan de. Autor de Manifiesto imparcial

y exacto de lo más importante ocurrido en

Aranjuez, Madrid y Bayona desde 17 de mar-

zo hasta 15 de mayo de 1808 sobre la caída

del Príncipe de la Paz, y sobre el fin de la
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amistad y alianza de los franceses con los

españoles, escrito en Madrid por una buena plu-
ma rodeada de amenazas y riesgos, y que en
todos los acontecimientos fue testigo ocular, sal-
vando los borradores en una bota cuando escapó
de Madrid de resultas de la perfidia francesa,
librerías de Escamilla y de Zaragoza, 4 reales.
rústica (Gazeta de Madrid, nº 128, 27 septiem-
bre 1808), Madrid, 1808, con nuevas ediciones
en Manresa, Vic, Mallorca, Valencia, Cádiz, Lima,
dos en México y traducción portuguesa en
Lisboa. (Palau y Dulcet 1948) 

Arias, Juan Manuel Pío. Hacendado, diputado
por Cuenca a las Cortes de 1822-1823. (Ocios de

Españoles Emigrados, III, nº 12, marzo 1825,
p. 217)

Arias, Manuel María de. Capitán del regimiento
de Infantería de Ciudad Real, que el 12 de agos-
to de 1813 se distinguió en el camino de Vilaseca,
obligando a refugiarse en Tarragona de la guar-
dia francesa que allí se encontraba. Mereció ser
citado como héroe en un parte de Francisco
Ferraz, Constantí (Tarragona), 14 agosto 1813,
publicado en Diario Crítico General de Se-

villa, nº 59, 21 septiembre 1813. La Fontana, 26
junio 1820. (Diario Crítico General de Sevilla,
cit.; Gil Novales 1975b)

Arias, Santiago. Coronel, afrancesado de San-
tander, que el 10 de marzo de 1809 asiste a la
Junta General convocada por Francisco Amorós,
gobernador afrancesado de la ciudad. A un in-
forme suyo, de 3 de julio de 1809, se refiere
Ana Isabel Rodríguez Zurro. Gobernador interi-
no de Santander, caballero de la Orden Real de
España, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del
27). (Gazeta de Santander, 23 marzo 1809; Ro-
dríguez Zurro 1997; Diario Mercantil de Cádiz,
nº 200, 10 agosto 1813; Ceballos-Escalera 1997)

Arias Camisón, Antonio. Secretario de La Fon-
tana, 26 junio 1820. Pudiera ser el Camisón de
Lorencini. (Gil Novales 1975b)

Arias y Costa, Antonio Sandalio de (Madrid, 3
septiembre 1794 - Madrid, 1839). Hijo de un mili-
tar que, después de retirarse del servicio, se hizo
labrador en un pueblo castellano, sacó decidi-
da afición a la agricultura y también a la filosofía.

Estuvo al frente de los jardines de las religiosas
de la Encarnación y del de la Priora. Individuo de
la Sociedad Económica Matritense, 1808, cate-
drático del Jardín Botánico de Madrid, fue autor
de Cartilla elemental de agricultura acomo-

dada a nuestro suelo y clima, Madrid, 1808,
escrita para optar a un premio de la Sociedad
Económica de Madrid, que no obtuvo, pero fue
elogiado; la rehizo, y la volvió a presentar al mis-
mo cuerpo, siendo otra vez elogiado. La publicó
en Madrid, 1808 (Gazeta de Madrid, nº 53, 3
junio 1808), y tuvo varias ediciones posteriores.
Siguió con Discurso sobre un plan de escuelas

de agricultura, 1809; Necesidad de fomentar

la enseñanza de la agricultura en varias pro-

vincias, 1814; Lecciones de agricultura, 1816,
que estuvo de texto en la Universidad Central
durante el Trienio; Colección de disertaciones

sobre varios asuntos agronómicos, 1819. Fue
secretario de la diputación en Madrid de la
Sociedad Económica Mallorquina, catedrático de
Agricultura en el Museo de Ciencias Naturales,
de la Escuela de Curar y de la Ampliación de la
Universidad Central, esta última en 1823. Juez
de hecho, diciembre 1820. Académico de la
Nacional, en la sección de Ciencias Físico-Mate-
máticas, 1822-1823, y redactor del Periódico del

Ministerio de la Gobernación de la Penínsu-

la, 1823-1824. Director de la Sociedad Eco-
nómica de Madrid; autor de Exposición que

hace a las Cortes la Sociedad Económica Matri-

tense, 1836; fue vocal del Museo de Ciencias
Naturales, 1837; inspector general de Montes,
secretario honorario de S. M., 1838-1839.
Director de la Sociedad Económica de Madrid,
pronunció el discurso de apertura, 11 febrero
1838. Uno de los directores generales de Estudi-
os, 1838-1839. Fue también académico de la de
Ciencias y Artes de Barcelona. Autor de Junta

pública extraordinaria de la Sociedad

Económica Matritense... con motivo de la ins-

talación de la cátedra de Fisiología y

Patología de los vegetales..., 1838. Su hija María
de la Concepción Arias y Arimón continuó con
las aficiones del padre. Hay un retrato suyo
pintado por Carlos Blanco. (Antón Ramírez
1865; García Brocara 1991; Gil Novales 1975b;
El Universal Observador Español, nº 217, 14
diciembre 1820; El Espectador, nº 631, 5 enero
1823; Soto Arango 2000; Ossorio y Bernard 1903;
Páez 1966) 
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Arias Dávila y Matheu, Juan, conde de Puñon-

rostro. Cf. Matheu Arias Dávila, Juan José. 

Arias Enríquez, Juan Rosendo (Bande, 4 julio
1757 - Santiago de Compostela, 13 junio 1814).
Hijo de Juan Rodríguez Arias Somoza, juez ordi-
nario, y de Josefa Enríquez Sarmiento, ambos de
familias linajudas de Galicia. Parece que se crio
en San Julián de Mourelos, siendo después cura de
San Juan de Mourelos, Ayuntamiento de Saviñao
(Lugo), desde donde el 19 de octubre de 1780
pasó a San Andrés de Valladares, presentado por
sus parientes los marqueses de Valladares. En
esta parroquia permaneció hasta 1811. Será
conocido en adelante como abad de Valladares.
Muy pronto se hace guerrillero, primero con sus
feligreses, a los que arenga desde el púlpito, y a
continuación se une con otros para sublevar la
comarca del Fragoso. Elegido comandante gene-
ral, tuvo como primera misión la liberación de
Vigo, ciudad a la que puso sitio el 13 de marzo 
de 1809, aunque fue el coronel Pablo Morillo quien
logró la rendición de la guarnición francesa el día
27. El abad de Valladares permaneció en Vigo, de
guarnición con su gente, que era el paisanaje
de las aldeas limítrofes. Después ayudó al abad de
Couto, Mauricio Troncoso de Sotomayor, en la
liberación de Tuy, que se logró el 16 de abril  de
1809. El Consejo de Regencia les nombra a los
dos canónigos de Santiago, siendo aceptados por
acuerdo del cabildo de 30 de agosto de 1810.
Hubo problemas, no obstante, pero todos se sol-
ventaron después de conocer su genealogía y el
expediente de limpieza de sangre en febrero de
1811. Los problemas posteriores fueron todos 
de orden económico, derivados de la prebenda a
que tenía derecho, viéndose obligado el abad
a escribir varios memoriales, alguno junto al
abad de Couto, en defensa de sus intereses. Como
su salud declinó, el 11 de junio de 1814 otorga
testamento, en el que deja a la fábrica de la iglesia
santiagueña los muchos «perfectos que hizo en
la tenencia de la Cuenga». Un mes después
Vicente Arias Enríquez, hermano del difunto,
reclamó esta tenencia y los gastos hechos en ella,
lo que el cabildo rechazó de plano. (Vázquez
Martínez 1956)

Arias Gago, Alonso. Penitenciario del convento
de la Encarnación, conjuez del Tribunal del
Excusado, 1817-1821.

Arias Leiza de Eraso, Manuel de. Juez privativo y
conservador de los canales Imperial y Real de
Tauste en 1819 y 1820, magistrado honorario de
la Audiencia de Aragón, 1817-1823. Firmante de la
Representación que los regidores de la sitiada,

Junta de Administración y Gobierno del santo

Hospital de Ntra. Sra. de Gracia, elevan al

augusto Congreso de las Cortes, Zaragoza, 1820.
(Cat. 56 Farré, enero 2004)

Arias Leiza de Eraso, Tomás de. Auditor de la
Rota española, 1815, su decano en 1831, año
probable de su óbito. De la Junta de Gobierno de
los Reales Hospitales, consiliario perpetuo ecle-
siástico en ella, 1818-1821; presidente de la
diputación en Madrid de la Sociedad Económica
de Zaragoza, 1819-1820; miembro de la Comisión
Apostólica del Subsidio Extraordinario del Clero,
1821-1822.

Arias Mercado, Francisco. Comandante del regi-
miento de Vitoria, 35 de Infantería de línea, 1822;
segundo comandante del batallón de Tolosa de la
Milicia Nacional Activa, 1823.

Arias de Miranda, José (Grado, Asturias, 1795 -
Asturias, febrero 1890). Hijo de Diego Arias, mili-
tar, y de Francisca Flórez Estrada, hermana del
economista, se trasladó a México, en donde se hizo
abogado y fue oficial de Intendencia. Expulsado de
México, llegó a España, siendo perseguido por sus
ideas liberales después de 1823. Economista e his-
toriador, ejerció varios cargos en la segunda mitad
del s. XIX. Autor de Breves reflexiones sobre... el

comercio libre de España, Burgos, 1844; Apun-

tes sobre la reforma de Correos en la carrera

de Castilla, Madrid, 1844; Consideraciones...

acerca del ganado caballar en España,

Madrid, 1845; Examen crítico-histórico del

influjo que tuvo en el comercio, industria y po-

blación de España su dominación en América,

Madrid, 1854; Memoria sobre el proyecto de

plantear en... Avilés un establecimiento... de en-

señanza agraria, Oviedo, 1856; Reseña históri-

ca de la Beneficiencia española, Madrid, 1862;
Refutación al discurso de... Aureliano Fer-

nández Guerra y Orbe sobre la ilegitimidad

del fuero de Avilés, Madrid, 1867; Exposición

razonada de lo ocurrido en el distrito electoral

de Gredo, Oviedo, 1872. (Suárez 1936; Palau y
Dulcet 1948 y 1990)

Arias Dávila y Matheu, Juan
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Arias Mon. Cf. Mon y Velarde, Arias Antonio.

Arias Noguerol, Pedro. Auditor de provincia,
estado eclesiástico de la Armada, 1819-1822.

Arias Pardiñas, Fermín. Criado de la condesa-
duquesa de Benavente en 1823, que se ocupa de
dar albergue a grandes personajes, como el
duque de Angulema, y que en cartas a su ama
recoge la captura de Riego, al parecer sin comen-
tarios. (Yebes 1955) 

Arias Prada, Antonio. Fiscal de la Audiencia de
Galicia en 1823.

Arias de Prada, Benito (? - Madrid, 25 junio 1823).
Oidor de la Audiencia de Extremadura, decano de
su Sala del Crimen, 1793; oidor en la de Valladolid;
alcalde de Casa y Corte, 1806; fue secretario en la
causa de El Escorial, 1807. Fue uno de los inte-
grantes del Consejo Reunido de 11 de agosto de
1808, que anuló las renuncias de Bayona y todo lo
derivado de ellas, incluida la Constitución. Hecho
prisionero en Madrid el 23 de mayo de 1809, y lle-
vado a Francia. Secretario del Consejo Real, nom-
brado en 1811 miembro de la junta creada para
introducir granos en la península, a fin de aliviar el
hambre del Levante y del Norte. En 1812 se dice
de él que lleva en su país la vida de un verdadero
sabio, y solamente va a Madrid para recoger algún
libro de su biblioteca o alguna pertenencia. No
obstante, se le asocia con José Joaquín Colón en
actividades presumiblemente anticonstituciona-
les. Colón niega desde Lisboa, 14 abril 1813, que
haya ido con él a Madrid, a fin de seducir al vecin-
dario contra la Constitución. Diputado por Galicia
a las Cortes de Cádiz, 1813-1814. Gobernador de la
Sala de Alcaldes del Consejo Real, 1814, miembro
de la Sala de Justicia del mismo, 1819, Sala de Mil
y Quinientas, 1820, y miembro al mismo tiempo de
la Real Junta Apostólica. Superintendente general
de Vigilancia Pública, 24 junio 1823, nombramiento
que no pudo ejercer porque falleció de repente,
debido a un ataque de gota, según reveló la autop-
sia (padecía de gota desde 1808). (AHN, Estado,
leg. 28 A, doc. 1; Diario Mercantil de Cádiz, 28 y
30 agosto 1811; El Redactor General, nos 487 
y 490, 13 y 16 octubre 1813; El Procurador

General de la Nación y del Rey, nº 207, 25 abril
1813; Lista Diputados 1813; Caamaño Bournacell
1972)

Arias de Prada, José. Tesorero de ejército antes
de 1808, siguió durante el Trienio.

Arias de Saavedra, José Santiago. Subteniente de
Artillería, 1806, teniente coronel, ajusticiado como
culpable de traición a la patria, en el Ejército del
Centro. (Vigón 1947; AHN, Estado, leg. 45)

Arias de Saavedra, Juan José (?, h. 1736 -
Bustares, Guadalajara, 23 enero 1810). Íntimo
amigo y casi un padre para Jovellanos desde
1764, ministro del Consejo de Hacienda, vocal de
la Junta Superior de Sigüenza, 1808, desterrado
en Jadraque, esperó allí a Jovellanos al ser éste
liberado, a pesar de haber sido reintegrado en su
puesto. (Jovellanos 1963; AHN, Estado, leg. 16,
doc. 2) 

Arias de Saavedra y Montero, Juan María, señor

de Torralba (Palma del Río, Córdoba, ? - ?).
Hijo de Juan Francisco de Saavedra Carvajal,
señor de Torralba, y de Nicolasa Montero Duque
y Castañeda, marquesa de Guardia Real. Maes-
trante de Sevilla, como su padre, se casó con
Beatriz Manuel de Villena y Mendoza, hija de los
condes de Vía Manuel. Comandante de la Milicia
Cívica de Sevilla, caballero de la Orden Real de
España, 6 febrero 1810 (Gazeta de Madrid del
20). (Ceballos-Escalera 1997)

Arias de Saavedra y Sangronis, Francisco. Cf.
Saavedra y Sangronis, Francisco Arias.

Arias Teijeiro, Antonio (Pontevedra, 1772 - ?).
Estudió en el Colegio Mayor de Fonseca de la
Universidad de Santiago. Regidor de Pontevedra,
1809, vocal por Tuy en la Junta Superior de Ga-
licia, 1812. En esta época debió escribir poesías
en gallego. Dos sonetos, por lo menos, fueron pu-
blicados en 1959. Por sus ideas realistas, duran-
te el Trienio liberal, fue recluido en el castillo de
San Antón de La Coruña, y fue deportado a Ca-
narias en el quechemarín Santo Cristo de la Mi-

sericordia. Padre de José Arias Teijeiro y Correa.
(El Redactor General, nº 386, 4 julio 1812;
Berazaluce 1966; Carballo 1981) 

Arias Teijeiro, Veremundo (Banga, Orense, 21 oc-
tubre 1742 - Valencia, 15 febrero 1824). Hermano
del anterior. Presbítero. Doctor en Teología por
la Universidad de Salamanca, catedrático de la
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materia en la misma universidad, obispo de
Pamplona, 1804. En el siglo se llamó Anselmo, y
no Veremundo. Durante la Guerra de la Inde-
pendencia se refugió en Mallorca. Fue uno de los
firmantes de la pastoral colectiva en favor del
restablecimiento de la Inquisición, y en contra de
la soberanía nacional. Elegido diputado por
Navarra para las Cortes ordinarias de 1813-1814.
No firmó el Manifiesto de los persas, aunque no
dejó de hablarse de él como si lo hubiera hecho.
Miembro de la Diputación del reino de Navarra,
28 mayo 1814. El 19 de diciembre de 1814 pasó
a ser arzobispo de Valencia. Gran cruz de Car-
los III, 1816. Como arzobispo chocó en 1820 con los
liberales, quienes el 23 de noviembre le exiliaron
en Francia. Servil, servil y más servil le llama
Carlos Le Brun. (Hierarchia Catholica 1968;
Revuelta González 1973; Le Brun 1826; Lista
Diputados 1813; Diz-Lois 1967; Busaall 2005)

Arias Teijeiro y Correa, José (Ramallosa, Pon-
tevedra, 6 febrero 1799 - Pontevedra, 27 sep-
tiembre 1867). Hijo de Antonio Arias Teijeiro,
estudió Leyes en Santiago, que terminó hacia
1821 o 1823. Cuando su padre fue encarcelado,
emigró a Portugal y sólo volvió en 1823 forman-
do parte de una partida realista. En 1824 se ins-
taló en Madrid, y comenzó al parecer a estudiar
ciencias naturales, en las que descollaría al final
de su vida. Fue voluntario realista, cuerpo en el
que ascendió a oficial el 13 de junio de 1829.
Oidor de la Audiencia de Galicia a partir de
1832, cesó en 1834, muerto ya Fernando VII. El
26 de marzo de 1835 don Carlos le nombra
miembro de la Junta Carlista Gubernativa de
Galicia, y a partir de esta fecha su vida es la de la
política, las tendencias y las intrigas del Cuartel
Real faccioso, ocupando varias veces el puesto
de ministro. Opuesto a Maroto, éste, no pudien-
do fusilarlo, lo expulsó de España, febrero 1839,
aunque volvió a entrar en junio, por Cataluña,
donde estuvo con el conde de España, llegando
hasta Morella. Pero desautorizado por el propio
don Carlos, en 1840, se instaló definitivamente
en Francia dedicado a la entomología. En su
correspondencia del final de la guerra carlista,
muchas veces interceptada, usaba el sobrenom-
bre de Antonio Thorá. Volvió a España en 1864.
Escribió unos Diarios (1828-1831), reciente-
mente publicados. (Berazaluce 1966; Simón
Palmer 1973)

Arias Teijeiro y Correa, José
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Aribau, Francisco. Oficial principal de Aduanas
en la Barcelona francesa. Se le formó causa el 9
de junio de 1814. (Estafeta Diaria de Barce-

lona, 11 junio 1814, p. 18-20) 

Aribau y Farriols, Buenaventura Carlos (Sant
Gervasi de Cassoles, Barcelona, 4 noviembre 1798
- Barcelona, 17 septiembre 1862). Estudió en el
seminario de su ciudad natal, en el que se familia-
rizó con los clásicos, antiguos y españoles. Siguió
también estudios de física experimental y de
taquigrafía en la Casa Lonja, llegando incluso a
colaborar en una edición de la Tachigrafía de la

lengua castellana, de Martí, adicionada por Fran-
cisco Serra y Ginesta, Barcelona, 1816. Participó
en las reuniones de la Sociedad Filosófica, en las
que leyó poesías, recogidas después con el título
de Ensayos poéticos, Barcelona, 1817, se ocupó de
Bellas Artes y presentó un Discurso sobre la

posibilidad de un idioma universal. Comenzó
a colaborar también en el Diario de Barcelona,

aparte de hacerlo en el Semanario erudito, ma-
nuscrito, que redactaban los socios de la Sociedad
Filosófica. Fue uno de los autores, con el anagra-
ma de Ubariso, de La libertad restaurada, estre-
nada en Barcelona el 2 de mayo de 1820. Colabora
en el Periódico Universal de Ciencias, Lite-

ratura y Artes, Barcelona, 1821; es redactor del
Diario Constitucional de Barcelona, 1821
(suele firmar A), del cual ya se había separado en
abril de 1822 por encontrarlo demasiado liberal,
ya que para entonces había ingresado en el
Anillo, según confiesa a Torres Amat en carta de
26 de abril de 1822. Proyecta, en unión con
Manuel Casamada, El Eco de la Ley, periódico
que fue precisamente el órgano del Anillo en
Barcelona y apareció el 1 de mayo de 1822.
Nombrado el mismo año 1822 secretario de la
Diputación Provincial de Lérida, en cuyo concep-
to el 11 de septiembre es uno de los firmantes de
la proclama Habitantes de la provincia de

Lérida, en la que se les invita a dejar de ser fac-
ciosos y reconciliarse con la Constitución, pues
ya estaba entrando el ejército español. En 1823
estaba ya de vuelta en Barcelona, gracias a la
Junta de Comercio de Barcelona, que le nombró
su secretario en 1824. En la gravísima situación
que se plantea en Barcelona en torno al coronel
Costa, Aribau da rienda suelta a su ultramodera-
ción. Colabora en El Europeo, Barcelona, 1823-
1824. Torres Amat le recomienda al banquero



Remisa, y Aribau se traslada a Madrid en 1826,
como secretario del banquero. En 1827 se casa
con Antonia Berdos. Publica Los globos aeros-

táticos de Mr. Montgolfier, La Habana, 1828.
En octubre de 1832 Luis López Ballesteros
presenta la dimisión de su Ministerio de Hacien-
da, pero María Cristina no acepta la dimisión (de
López Ballesteros dependía Remisa, y de Re-
misa, Aribau). Siempre en el círculo de Remisa,
Aribau pasa a ser del número de esos españoles
que creen posible un capitalismo progresista en
España, o mejor dicho un progreso del capitalis-
mo, gracias a María Cristina, sin cambio alguno
en las estructuras sociales y económicas del
país. Para celebrar los días de Remisa, acaso por
su continuación en la dirección del Tesoro se
organiza un homenaje poético, al que Aribau
concurre en 1832 con un poema arcaizante,
impreso en Barcelona antes de que se acabe el
año y enviado a Madrid, y vuelto a publicar en El

Vapor, periódico de Barcelona aparecido el 22
de marzo de 1833, gracias a las gestiones preci-
samente del propio Aribau, y que marcaría en
Barcelona la apertura cultural de ese capitalis-
mo sin cambios estructurales. El poema apareci-
do en el número 68, 24 agosto 1833, se titulaba
«La pàtria. Trobes», y por extraños vericuetos
se le cambió después el título por el de «Oda a
la pàtria», y se quiso ver en él prácticamente
hasta hoy el comienzo de la Renaixença. Las
investigaciones de Antoni-Lluc Ferrer han
demostrado que no hay tal cosa, pero yo temo
que más de uno se resistirá a aceptar la verdad,
a pesar de las implacables demostraciones de
Ferrer. Aribau colabora en El Guardia Na-

cional, Barcelona, 1835-1841, colabora en El

Corresponsal, Madrid, nº 1, 1 junio 1839, y nos

del 6 de julio y 26 de octubre de 1839 (artículos 
reproducidos en 1936 por M. de Montolíu), es nom-
brado jefe de contabilidad de la empresa arren-
dataria de la sal, 31 diciembre 1841; funda El

Constitucional, Madrid (?) y El Corresponsal,

Madrid, 1839-1844; se opone a la revisión de la
Constitución de 1837 en Reflexiones sobre la

inoportunidad de la proyectada reforma de

la Constitución de 1837, Madrid, 1844; colabo-
ra en el Tío Vivo, Madrid, 1845 (según Hartzen-
busch), colaboró en La Nación, y en La

España, también de Madrid, fundó en 1846 la
Biblioteca de Autores Españoles, importantísi-
ma obra cultural, para cuyos tomos escribió

muchos prólogos, fue nombrado director gene-
ral del Tesoro en 1847, director general de la
Moneda en 1852, en cuya condición escribió
Vindicación de la conducta observada por la

Dirección General de Fábricas y efectos

estancados, casa de moneda y minas en el

expediente a que se refiere la real orden de

24 de mayo de 1853, manuscrito, y fue también
secretario de la Intendencia del Patrimonio Real
en 1856. Redactor de La tribuna de los econo-

mistas, Madrid, 1857-1858; colaboró también en
La América, Madrid. Entre sus manuscritos se
citan Silabario; Interrogatorio del Ilmo. Sr.

director general de casas de moneda, minas

y fincas del Estado, acerca del establecimien-

to de minas de azogue de Almadén; Historia

del comercio en España; Historia de la

Hacienda de España, desde el advenimiento

de la casa de Borbón hasta la invasión fran-

cesa (1808), del que se conservan fragmentos;
Estado de la industria en la provincia de

Lérida; Principios de gramática castellana;
Opúsculo sobre los medios de imbuir sin

peligro en los niños las ideas relativas a la

generación y a los placeres sensuales; y la tra-
ducción de El oficial aventurero, de Walter
Scott. Doce cartas a Félix Torres Amat, 1821-
1823, han sido publicadas por Ferrer. Aribau
tuvo fama bien ganada de inteligente y laborio-
so. Tras las investigaciones de Ferrer, se impone
ahora la revisión general de su figura. (Ferrer, A.
1987; Torres Amat 1836; Corminas 1849;
Amade 1924; Gil Novales 1975b; Montolíu 1936;
Páez 1966) 

Aricuterán. Teniente coronel, diputado por
México en las Cortes de 1820-1821.

Arierena, Justo Ginés. Moderado bilbaíno, a
juzgar por un artículo comunicado en El

Despertador, Bilbao, nº 14, 27 octubre 1821.
(Información facilitada por Javier Fernández
Sebastián) 

Arija. Albéitar burgalés que preparó los primeros
cincuenta caballos para las partidas de Castilla la
Vieja. (Aviraneta 1870)

Arija, José (? - Burgos, 4 junio 1821). Guerrillero
absolutista, al que se dio garrote (Palomar
1931). Probablemente es el anterior. 
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Ariñes, Pedro Tomás. Escribano de Las Palmas,
1822. 

Ariño. Oficial del batallón de Obreros de la
Constitución, salido el 9 de febrero de 1821 de 
la Isla de León con dirección al Puerto de Santa
María. (Gil Novales 1975b)

Ariño y San Martín, marqués de. Cf. Pomar y
Pujada, Vicente.

Arión, duque de. Cf. Fernández de Córdoba
Pimentel, Manuel Antonio. 

Arión, duquesa de. Cf. Fernández de Velasco,
María Teresa. 

Aris, Pedro. Capellán, conspirador absolutista
hacia junio de 1820.

Arismendi, Juan José. La Fontana, 3 junio 1821.
(Gil Novales 1975b)

Arispe, Pablo. Corregidor de Santo Domingo de
la Calzada, 1815-1820, juez de primera instancia
en la misma ciudad interino, 1821, y después en
Villarcayo, Burgos, 1822 y 1823.

Aristarco. Oficial que mandaba la guardia en el
monasterio de San Martín, Madrid, el 20 de agos-
to de 1821. Ataca a los vecinos que cantaban el
Trágala. (Gil Novales 1975b)

Aristizábal, Domingo. Presidente de la Sociedad
Patriótica de Ciudad Rodrigo, 19 junio 1820.
Teniente coronel en 1830, autor junto con otros
de un proyecto para invadir México desde Cuba,
que no llegó a realizarse. Oficial de Infantería.
(Gil Novales 1975b, Moreno Fraginals 1995)

Aristóteles. Cf. Alvarado, Francisco. 

Ariza, Antonio. Renegado español, jefe de una par-
tida de «españoles espurios aborto de los abis-
mos», que en 1811 hizo prisionero en Cazalla
(Sevilla) al guerrillero llamado el Fraile, y el 10 
de junio de 1812 apresó al brigadier marqués de
Vazconcelos en la villa del Madroño (?). La frase
entrecomillada pertenece al general Pedro Agus-
tín de Echevarri, en oficio al duque de Dalmacia,
Puebla de Guzmán (Huelva), 22 junio 1812.

(Diario de Madrid, nº 66, 6 marzo 1812; Diario

Mercantil de Cádiz, nº 5, 5 julio 1812)

Ariza, Juan de. Subteniente del regimiento de
Granada, que en agosto de 1808 se distinguió en el
río Llobregat. (Diario Mercantil de Cádiz, nº 231,
26 agosto 1808, noticia de Manresa del día 10)

Ariza, Juan de. Teniente coronel, sargento mayor
de Valencia de Alcántara, 1819-1823. Puede ser
el anterior. 

Ariza, VIII marqués de. Cf. Palafox y Silva, Vi-
cente María.

Ariza, marquesa de. Cf. Silva y Palafox, Ana Teresa.

Ariza, Nicolás. Afrancesado, ayudante del bata-
llón de Infantería ligera nº 1, caballero de la
Orden Real de España, 27 octubre 1809. (Diario

Mercantil de Cádiz, nº 200, 10 agosto 1813)

Arizabalo de Núñez, Jacinta. Socia de la Socie-
dad Económica de Cádiz, 15 febrero 1827. (Acta
1830b) 

Arizabalo y Orobio, José. Teniente de Artillería,
que luchó en Santo Domingo, 1809; en Puerto
Cabello, 1814; en Pampatar, 1816; en el segundo
sitio de Puerto Cabello, 1821-1822; en la campaña
de Maracaibo, finales de 1822, en donde, 1823, fue
comandante de Artillería encargado de la defensa
del castillo de San Carlos de la Barra de la Laguna,
y en 1827, 1828 y 1829 se halló en Venezuela con
las últimas tropas realistas. Publica Reseña de las

operaciones del teniente coronel... en costa fir-

me en los años 1827, 1828 y 1829, 1830, y un
artículo en La estrella, Madrid, nº 74, 27 febrero
1834, contra el folleto del coronel Jorge D. Flinter
Consideraciones sobre la España y sus colo-

nias, y ventajas que resultarían de su mutua

reconciliación, Madrid, 1834, porque éste, aun-
que condenaba la revolución de América, conde-
naba también los intentos de reconquista militar.
Flinter contestó en El siglo, nº 13, Madrid. Ambos
artículos los recogió en su folleto. (Cat. Subastas
Velázquez, 28-29 junio 2000; Flinter 1834) 

Arizaga, Joaquín. Comandante del segundo
batallón del regimiento de África, 9 de Infantería
de línea, 1818-1820.

Ariñes, Pedro Tomás
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Arizaga, Juan Luis. Alcalde segundo constitucional
de Betanzos, que llevó a efecto la detención de Fa-
raldo el 8 de mayo de 1821. (Vales Villamarín 1973)

Arizaga, Miguel. Juez de primera instancia de
Sevilla, suspendido de empleo por la Audiencia
Territorial por haber actuado con firmeza en las
causas absolutistas de la ciudad, 1821. (Gil
Novales 1975b)

Arizávalo, Juan. Capitán del puerto de Pasajes
(Guipúzcoa), 1815-1820.

Arizcun, Florentino. Intendente de Provincia,
1820. Contador de ejército en Andalucía, 1817-
1820; en Aragón, 1821-1822; intendente en Gua-
dalajara, en comisión, 1822, y en Tarragona, 1823.
Jefe político de Logroño. En diciembre de 1826
emigró a Lisboa, de donde pasó a Inglaterra. En
enero de 1829 cobraba dos libras al mes del
Comité de Ayuda a los Refugiados. En 1830 se fue
a Francia. Casado con Esperanza Planes Bardají.
En 1831 se hallaba en Bayona, en estrecha inteli-
gencia con Espoz y Mina y con las conspiraciones
del interior de España. (Colección Causas 1865, V,
p. 184, 309, 310; SUL, Wellington Papers) 

Arizcun y Pineda, Miguel Francisco, conde viudo

de Tilly, marqués de Iturbieta (Pamplona, ? - ?).
Hijo del coronel Miguel Cipriano de Arizcun,
caballero de Santiago, y de Ángela de Pineda.
Los Arizcun tenían derecho a llevar el título de
conde de Tilly, en virtud de una sentencia dada a
su favor en el siglo XVIII (Morel-Fatio 1916). Se
casó el 26 de septiembre de 1796 con Josefa 
de Tilly y Montaner, condesa de Tilly, camarista de
la reina, de la que enviudó. La Junta Central le
envió a Mequinez en 1809, a fin de renovar el tra-
tado de amistad con Marruecos. Afrancesado,
caballero de la Orden Real de España, 12 marzo
1812 (Gazeta de Madrid del 18). Sin embargo
figura como alcalde patriota de Madrid, septiem-
bre 1812. Durante los Cien Días, 1815, ya en
Burdeos es uno de los refugiados españoles que
firman una carta en favor del emperador.
Sebastián de Miñano le presta 60.000 reales el 1
de diciembre de 1822, a devolver en un año.
Casado de nuevo con María del Pilar Flórez.
(Martin 1969; Cárdenas Piera 1989; AHPM,
23935; Mercader 1983; Ceballos-Escalera 1997;
Morange 2002; Morel-Fatio 1916)

Arizmendi, Eugenio. Juez de primera instancia
en Vitigudino (Salamanca), 1822, y en Campo de
Caso (Asturias) en 1823.

Arizmendi, José Joaquín. De la Sociedad Pa-
triótica de San Sebastián, mayo 1820. Escri-
bano, encargado de la administración de bienes
incautados en San Sebastián durante la Prime-
ra Guerra Carlista. Había sido secretario del
Ayuntamiento, según Múgica. (Gil Novales
1975b)

Arizmendi, Juan Alejo de (San Juan de Puerto
Rico, 16 julio 1760 [o 1761] - ?, 12 octubre 1814).
Presbítero. Doctor en Derecho Canónico, obispo
de Puerto Rico, nombrado el 13 de marzo de 1803,
consagrado en Caracas el 25 de marzo de 1804.
En una invocación pastoral, s. a. (1808), pedía al
buen Jesús el rescate de Fernando VII del poder
del pérfido Napoleón (publicada por Guiller-
min). José I le manifestó su simpatía en 1809.
(Guía del Estado Eclesiástico Seglar y

Regular de España, 1805; Hierarchia Catholica
1968; Guillermin 1976; Diario de Barcelona,
nº 234, 22 agosto 1809) 

Arizmendi, Mariano de. Uno de los autores del
Plan para las escuelas de primeras letras de

Guipúzcoa, Tolosa, Juan Manuel de la Lama,
1824. (Cat. 78 Ultonia, Gerona 1997)

Arizmendi, Nicolás. Comisario de Guerra jubila-
do, 1820-1823.

Arizmendi, Roque (? - Marbella, febrero 1820).
Segundo comandante del regimiento consti-
tucional de Fernando VII, antes Guías, compañe-
ro de Riego en la primera hora de 1820, al que
incitaba a ser duro con los enemigos, pues en las
revoluciones debe correr la sangre. Murió de sus
heridas. (Fernández San Miguel 1820; Gil No-
vales 1976)

Arizmendi, Tomás de. Magistrado de la Chan-
cillería de Valladolid, 1815-1822, de la Audiencia
de Valencia, 1823.

Arizón, Manuel. Capitán del regimiento de Pavía,
de la Sociedad Patriótica de Palma, febrero de
1823, y su viceconservador el 1 de mayo de 1823.
(Gil Novales 1975b)
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Arizu, Matías. Sociedad Patriótica de Tudela,
mayo 1820. (Gil Novales 1975b)

Arjer, Elías. Comisionado del Congreso de
Cataluña, se presentó a la Junta de Valencia,
manifestando los apuros del Principado, la cares-
tía de toda especie de auxilios y la necesidad
urgente de socorrerle, sobre todo a la plaza de
Tortosa. (Gazeta de la Junta Superior de Go-

bierno de Valencia, nº 2, 14 diciembre 1810)

Arjona, Antonio Fernando de. Escribe desde
Madrid a su hermano en Andalucía quejándose
de que el gobernador de Sevilla, Herrera, les
engañó, a él y a otros oficiales patriotas, para que
entrasen al servicio del rey José, cuando apenas
reciben las raciones del simple soldado; pero
sigue el sainete picante. La carta fue intercepta-
da. (Diario de Badajoz, nº 164, 13 junio 1810)

Arjona, Francisco. Autor de un Edicto en el que

prohíbe representar la lastimosa tragedia, la

pasión y muerte de Cristo nuestro señor,
Barcelona, 1800. Consejero de Castilla, mayo
1814. (Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Arjona, Francisco José. Juez de primera instan-
cia de Lucena (Córdoba), 1821-1823. Probable-
mente es Francisco Arjona y Zapata.

Arjona, José Joaquín. Regidor de Vélez-Málaga,
1809. (AHN, Estado, leg. 30 E, doc. 225)

Arjona, Juan de. Coronel, sargento mayor de El
Ferrol, 1817-1823.

Arjona, fray Nicolás. Autor de Sermón que en

la publicación de la bula de la Santa Cru-

zada... dijo... 13 enero 1828, Sevilla, 1828, ser-
món contra la impiedad. (Palau y Dulcet 1948 y
1990)

Arjona, Rafael. Impresor de Madrid, 1820. 

Arjona Cubas, José Manuel de (Osuna, Sevilla, 2
diciembre 1781 - Madrid, 14 diciembre 1850).
Hermano del siguiente, estudió en Osuna, y a
partir de 1793 en la Facultad de Filosofía de
Sevilla, en la que obtuvo el título de bachiller en
Filosofía, 13 mayo 1795, y después se graduó
también de Cánones, en Osuna, 30 agosto 1798.

Finalmente se licenció y doctoró en Cánones en
Osuna, 4 mayo 1800. El Colegio de Santa María
de Jesús, de Sevilla, lo eligió consiliario en 1802
y rector en 1803 y 1805. Al año siguiente pasó a
Madrid, logrando el nombramiento de ministro
togado de la Audiencia de Extremadura, 13 julio
1806. El 4 de octubre de 1806 se casó con Anto-
nia Micaela Tamarit y Moure, hija del tesorero de
los Reales Ejércitos y escribano mayor de Sevilla
Francisco Tamarit y Rivera. La Junta de Badajoz
en mayo de 1809 pensó en él para formar parte
de un Tribunal de Seguridad Pública. Presidente de
la Asociación Patriótica de Cáceres, después 
de la renuncia de Esteban Asta, mayo 1813, es-
cribe como tal en los dos últimos números de
Asociación de Cáceres, nos 30 y 31, 12 y 22
mayo 1813. Alcalde de Casa y Corte, desde mayo
de 1814 hasta marzo de 1820, criatura de la
Camarilla, al decir de Van Halen, y uno de sus
agentes más activos, miembro de la Cámara de
Guerra, cesante el 8 de marzo de 1819, quedó
como honorario de la misma. Instruyó la causa
de Richart en 1816. Miembro también de la Real
Junta de Caridad y presidente en Madrid de la
Sociedad Económica de Córdoba, 1819-1820.
Superintendente general de Policía, 3 diciembre
1823. Gran cruz de Carlos III, del Consejo y
Cámara de Castilla, en 1826 intendente en comi-
sión del ejército de Andalucía. Asistente de
Sevilla y superintendente de Rentas Reales de su
provincia, oficial de la Legión de Honor, volunta-
rio realista de Caballería, autor de un Edicto,
fechado en Sevilla a 22 de noviembre de 1826.
Socio honorario de la Sociedad Económica de
Cádiz, 5 noviembre 1829. (Braojos 1976; Ba-
rrantes 1873; AHN, Estado, leg. 29 I, doc. 296;
Van Halen 1827, I, p. 278; Caamaño Bournacell
1972; cat. Las Prensas, nº 63, 1992; Acta 1830b) 

Arjona Cubas, Manuel María de (Osuna, Sevilla,
12 junio 1771 - Madrid, 25 julio 1820). Hermano
del anterior. Hijo de Zoilo de Arjona y Andrea de
Cubas Verdugo, personas de clase acomodada
(el padre teniente de cuadrillero de la Santa
Hermandad), estudió Filosofía en la Universidad
de Osuna y Derecho Civil y Canónico en la de
Sevilla. Aun en Osuna fundó una academia litera-
ria llamada Silé, y en Sevilla fundó y participó en
otras academias, algunas de corta duración como
la Horaciana (178), la de Buenas Letras, y la
de Letras Humanas, que contribuyó a fundar
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en 1793. Ya por esta época despuntaba como
poeta. Colegial en el Colegio Mayor de Santa
María de Jesús, del que años después sería rec-
tor, estudió en él lenguas clásicas, humanida-
des y literatura. En 1789 se doctoró en Osuna.
Escribió A la exaltación del Excmo. Antonio

Despuig y Dameto a la iglesia de Sevilla,
Sevilla, 1796. En 1797, ya doctoral de la capilla
real de San Fernando de Sevilla, acompañó al
arzobispo Despuig en un viaje a Roma, en donde
Pío VI le nombró su capellán secreto supernume-
rario. En 1801 pasó a Córdoba, por haber ganado
en su catedral una plaza de canónigo penitencia-
rio. Se hallaba en Madrid cuando entraron los
franceses en España, por lo que el 19 de abril de
1808 decidió volver a Córdoba. Escribió una
memoria sobre el modo de celebrar Cortes en
España, que se envió a la Junta Central. Pero
cuando los franceses entraron en Córdoba en
1810, Arjona se quedó en la ciudad, colaborando
con los invasores a la fuerza, aunque según dijo
después procurando al mismo tiempo favorecer
a los patriotas. Publicó la oda La Bética coro-

nando al rey nuestro señor don José Napo-

león 1º, Córdoba, enero 1810, que él mismo
procuró destruir después, aunque también dijo
que no era suya, sino de Marchena, e incluso hay
quien opina que es de los dos. Caballero de la
Orden Real de España, 27 enero 1810 (Gazeta

de Madrid del 1 de febrero). Fundó en Córdoba,
en noviembre de 1810, la Academia de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes, siempre bajo los
franceses. Desarrolló para ello la sección literaria
de la sociedad económica. Dos misiones impor-
tantes acometió Arjona en Córdoba por encargo
de los ocupantes: una, reunir los hospitales de
Sevilla; y la segunda, verificar la extinción del
Santo Oficio, para lo cual clasificó los papeles,
dando al fuego los que le parecieron inútiles. Por
encargo de Mariano Luis de Urquijo y de Pedro
Estala, Arjona dirigió el Correo Político y

Militar, periódico de Córdoba, pero por poco
tiempo, ya que, según dice en su Manifiesto,

al darse cuenta de que tenía que escribir al
dictado, dimitió. Arjona trata de justificar su
afrancesamiento, no siempre con éxito. En 1812,
hacia el 2 o el 3 de septiembre, Arjona salió de
Córdoba para dirigirse a Cádiz; pero en Écija
fue encarcelado bajo la acusación de que había
sido redactor de la Gaceta de Córdoba, acusa-
ción que luego resultó sólo en parte verdadera.

Fue llevado preso a Córdoba, donde se le confis-
caron sus bienes, y se le tuvo incomunicado has-
ta el 24 de diciembre, día que se le redujo a
arresto domiciliario...; el 5 de febrero siguiente
se le permitió pasear por la ciudad y arrabales.
En 1814 publicó Arjona un Manifiesto de auto-
justificación. Siguió después con Al rey nuestro

señor don Fernando VII, por el laborioso pri-

mer alumbramiento de la reina, Madrid, 1817.
A finales de 1818, o comienzos de 1819, se tras-
ladó a Madrid, en donde fue secretario de la
Academia Latina, y en donde leyó el Elogio

fúnebre de la señora reina doña María Isabel

de Braganza, mujer que fue de nuestro ama-

do monarca el Sr. D. Fernando VII, Madrid,
1819. Pero poco después, por influjos de Lozano
Torres, fue desterrado de Madrid, trasladándose
a Córdoba. Con el cambio constitucional, en mar-
zo de 1820 Arjona escribió una memoria titulada
Necesidades de la España que deben reme-

diarse en las próximas Cortes, que fue publi-
cada por acuerdo de la Asociación del Bien
Público a la que pertenecía en la capital cordobe-
sa. Habiendo ido a Madrid por algunas diligen-
cias, allí le sorprendió la muerte. Ocios de

Españoles Emigrados, nº 24, marzo 1826, publi-
ca su poema Las ruinas de Roma; Palau y Dulcet
siguiendo a Retana, le atribuye Ejercicios de

preparación para la hora de la muerte, que se

practica en una de las distribuciones del san-

to retiro espiritual de la ciudad de Sevilla...

trasuntado a la lengua parayana por un reli-

gioso cura, Manila, 1849. (Ramírez y de las
Casas 1977; Palau y Dulcet 1948 y 1990; Aguilar
Piñal 1981; Ceballos-Escalera 1977; Morange
1999b; Diario de Madrid, cit.; Ocios de Espa-

ñoles Emigrados, cit.; Semanario Pintoresco

Español, 31 marzo y 7 abril 1844; Díaz Torrejón
2001; Páez 1966)

Arjona y Zapata, Francisco. Alcalde mayor de
Tahal (Almería), 1817-1820.

Arlegui, Ramón. Refugiado en Inglaterra, que en
enero de 1829 recibía del Comité una libra y doce
chelines mensuales. (SUL, Wellington Papers) 

Armada Mondragón, Juan Ignacio de, III mar-

qués de Santa Cruz de Ribadulla. Elegido por los
estudiantes de Santiago jefe del Batallón Lite-
rario, el claustro de la Universidad le otorgó el
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grado de doctor en todas las facultades y el rei-
no de Galicia le nombró coronel del batallón, 23
junio 1808, y brigadier de Infantería dos días
después. Se casó con Petra Guerra y Briones.
(Lence-Santar 1957)

Armendáriz, Bernabé de. Oficial cuarto de la
secretaría de la Cámara de Gracia y Justicia,
del Consejo de Castilla, y luego oficial quinto de
la secretaría del Consejo de Estado, por lo per-
teneciente a Gracia y Justicia, Propuestas y
Gobernación, con 18.000 reales de sueldo.
(AHN, Estado, leg. 49 A; El Redactor General,
nº 434, 21 agosto 1812) 

Armendáriz, José (h. 1726 - ?). Navarro, tenien-
te del regimiento de Voluntarios a caballo de
España. El 1 de julio de 1768 solicita permiso
para casarse con María Solano y Ávila, natural de
Algeciras, viuda de Francisco Martín Silia, médi-
co del Hospital de Algeciras. De nuevo, siendo
capitán del mismo regimiento, el 11 de diciem-
bre de 1811 solicita licencia para casarse con
María Cayetana de Armendáriz y Vázquez, su
sobrina carnal, vecina de Toledo, hija de Miguel
Armendáriz, oficial mayor de la Contaduría de
Propios y Arbitrios de Toledo. María Cayetana
presenta pruebas de limpieza de sangre. Armen-
dáriz tomó parte en la expedición de Italia y en
la campaña de Portugal. Brigadier, 1815-1818,
exento con antigüedad, furriel general, 1817-
1818. (AGMS) 

Armendáriz, José de. Teniente de Ingenieros,
que se hallaba en Zaragoza en 1808, y fue grave-
mente herido el 11 de agosto de 1808. No figura
entre los defensores del segundo sitio, aunque
estuvo en él, fue hecho prisionero a la capitula-
ción, y ascendido a capitán. (La Sala Valdés 1908)

Armendáriz, José de. Brigadier, furriel general
de Guardias de Corps, casado con Francisca
Lozano. Exento de Reales Guardias, nombrado
en Cádiz, 1810, compromisario para elegir el
diputado a Cortes suplente por Navarra. (AHN,
Estado, leg. 49 C; Busaall 2005)

Armendáriz, Juana, marquesa de Portago. Mar-
quesa de Portago por su matrimonio en 1801 con
José Ignacio Gómez de Terán, poseedor de ese
título. Vicecensora de la Junta de Damas unida a

la Sociedad Económica Matritense, 1817, cura-
dora de la inclusa en Madrid, 1817-1819. 

Armendáriz, marqués de. Cf. Armendáriz y
Murillo, Adrián y Otazu, Agustín.

Armendáriz y Acedo, Nicolás, marqués de

Castelfuerte. Heredó el título el 10 de mayo de
1784 de su padre, Juan Esteban de Armendáriz.
Casado con María del Rosario Muñoz de Loaisa.
Regidor del Ayuntamiento de Madrid, agosto
1813. (Catálogo Títulos 1951; Cárdenas Piera
1989; Matilla Tascón 1984; Diario Patriótico de

Cádiz, nº 13, 23 agosto 1813) 

Armendáriz y Murillo, Adrián y Otazu, Agustín,

marqués de Armendáriz. Vocal secretario de la
Junta Provincial de Gobierno de Navarra en
marzo de 1820. De la Sociedad Patriótica de
Pamplona, 10 junio 1820. Secretario del
Gobierno Político de Navarra hasta 1823, en que
fue nombrado jefe político de Cuenca. Parece
que pasó algunos apuros con la invasión de 1823.
Diputado por Navarra en las Cortes Consti-
tuyentes de 1836-1837, tomó parte en la discu-
sión de la Constitución de 1837. Jefe político de
Sevilla en 1836, cesado por Istúriz. Subsecretario
de la Gobernación en 1839, por breve plazo, con
Calatrava. Sigue siendo diputado por Navarra en
estos años, ocupando en 1840, antes de la revo-
lución, una de las vicepresidencias del Con-
greso. Ministro de la Gobernación con Pérez de
Castro, cesado el 20 de julio de 1840. Diputado
de nuevo por Navarra en 1844. Senador el 17 de
diciembre de 1845, con arreglo a la Constitución
de ese año. Intendente de la Real Casa a partir
de 1850 hasta la revolución de 1854, en 1852 fue
nombrado marqués de Armendáriz. (Gil Novales
1975b; Moratilla 1880; Nombela 1976; Índice
Nobiliario 1955)

Armengol, fray Antonio. Presbítero, franciscano
descalzo en el convento de San José de Guadix,
autor de Rasgo poético, e interlocución métri-

ca en elogio de la muy ilustre, noble, fiel, y

siempre constante Zaragoza, 42 pp. (AHN,
Estado, leg. 18, doc. 4) 

Armengol, Clemente. Refugiado en Inglaterra que
en enero de 1829 cobraba una libra y doce cheli-
nes al mes del Comité. (SUL, Wellington Papers) 

Armendáriz, Bernabé de
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Armengol, Francisco. Comandante de la segunda
partida patriótica de Valencia, que el 21 de
noviembre de 1811 inspeccionó el terreno por
donde se había infiltrado una compañía enemiga
(Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, nº 118, 26 noviembre 1811). El 14 
de diciembre de 1811 pasó el río para reconocer el
campo enemigo. En la alquería La Torre atacó a
ocho enemigos y por el camino real del Grao per-
siguió a varios. (Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, cit. y nº 129, 20 diciembre
1811; Gazeta de Aragón, nº 2, 11 enero 1812)

Armengol, Gaspar. Alcalde mayor de Valencia, 26
mayo 1812. (Gazeta de Valencia, nº 35, 2 junio
1812)

Armengol, José. Capitán del regimiento de
Fernando VII, guerrillero jefe de la primera par-
tida de patriotas castellanos, que junto al bata-
llón de Lemus tomó parte en la acción de Aldea
Nueva (Cáceres), 9 abril 1810. (Gazeta de

Valencia, nº 97, 11 mayo 1810) 

Armengol, José. Vecino de Murviedro, que entrega
1.920 reales como donativo para la fortificación del
castillo de Sagunto. Se publica este rasgo de patrio-
tismo por orden de Carlos O’Donnell, Murviedro,
16 mayo 1811. (Gazeta de la Junta-Congreso

del Reino de Valencia, nº 48, 24 mayo 1811)

Armengol, Juan. Oficial del archivo de la Corona
de Aragón. Jefe de Policía, nombrado por
Duhesme fiscal civil y criminal de la Audiencia
de Barcelona, 9 abril 1809. Se le formó causa el
9 de junio de 1814. (Gazeta de Valencia, nº 99,
25 abril 1809; Bofarull 1845, I, p. 333; Estafeta

Diaria de Barcelona, 11 junio 1814, p. 18-20) 

Armengol, Nicolás. Cf. Llabrés de Armengol Ram
de Viu, Nicolás. 

Armengual, Juan de la Cruz (Cartagena, 8 febre-
ro 1774 - ?, 14 febrero 1847). Hijo de Sebastián
Armengual y de Paula Nicolau, mallorquines,
quienes a los 8 años le trajeron a la isla. Se hizo
carmelita, lector de Filosofía y Teología en la
Universidad de Palma, obteniendo una cátedra
lulista en la misma. Autor de Reglas para tradu-

cir con exactitud y facilidad el latín al caste-

llano, Palma, 1812; Principios de latinidad,

Palma, 1813; Opúsculos útiles a toda clase de

personas, singularmente a los niños, Palma,
1813; Primeros elementos de latinidad,
Palma, 1814. Prior de su convento, 1814, siguió
publicando Villancicos al niño Jesús, Palma,
1820; Compendio dela doctrina cristiana,

Palma, 1823, y otra serie de títulos edificantes,
hasta por lo menos 1846. (Bover 1868) 

Armenta, Antonio. Gobernador de Gata por la
Orden de Alcántara, 1820.

Armenta, Francisco. Racionero de la catedral de
Córdoba, 1805, caballero de Carlos III, caballero
de la Orden Real de España (Gazeta de Madrid,
1 febrero 1810). (Guía del Estado Eclesiástico

Seglar y Regular de España, 1805; Ceballos-
Escalera 1997; Dufour 2007) 

Armenta, Ramón. Capitán del escuadrón ligero
de Cataluña, que intervino en la batalla de San
Cugat del Vallés, 12 octubre 1808. (Diario

Mercantil de Cádiz, nº 304, 7 noviembre 1808) 

Armenteras, Antonio de. Vocal de la Junta de
Manresa, firmante del escrito del 2 de abril 
de 1811, en el que se relata la catástrofe de la inva-
sión enemiga del 30 de marzo. (Gazeta de la

Junta-Congreso del Reino de Valencia, nº 38,
19 abril 1811)

Armenteros, José Antonio. Autor de una
Relación de méritos, Cádiz, 1812. (Riaño de la
Iglesia 2004) 

Armenteros, Juan Bautista (Trinidad, Cuba, ? -
?). Hijo de Pedro José Armenteros y Poveda,
regidor y alcalde provincial del Ayuntamiento de
las Cinco Villas, oficio que heredó de su padre,
fue elegido el 14 de marzo de 1814 diputado para
las Cortes de 1815-1816, no llegando a ejercer el
cargo por la abolición del sistema constitucional.
(Valdés Domínguez 1879) 

Armenteros y Zaldívar, Francisco Anastasio (La
Habana, h. 1773 - ?). Caballero de Alcántara, hijo
del regidor de Depositaría General José de Ar-
menteros, nieto del teniente coronel de La Habana
José Zaldívar. Cadete en Milicias de La Habana, 7
diciembre 1789. De guarnición en La Habana, en
1793 cedió al Estado el sueldo que le correspondía.
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Estuvo después embarcado en el navío San Juan

Bautista, siendo nombrado coronel agregado al
escuadrón de Dragones de América el 13 de no-
viembre de 1797. En 1799 contribuyó con mil pesos
a los gastos de la guerra. En 1808 fue ayudante de
campo de Castaños en Andalucía, se halló en las
batallas de Bailén y Tudela, pasando en octubre de
1809 a las órdenes del duque de Alburquerque, y en
1811 a las de Manuel La Peña, en Tarifa, Cádiz y
Chiclana. Obtuvo la cruz de Chiclana y la de la reti-
rada sobre la Isla de León, y la cruz de distinción
del Tercer Ejército. Brigadier de Caballería, 1 abril
1815, destinado a América. Cruz chica de San
Hermenegildo, 1817. Segundo comandante de la
Milicia Rural de Cuba, de nueva creación, 10 agosto
1820. Se dice de él que es hombre de considerable
fortuna y de ideas liberales exaltadas. En París, en
los años veinte, es una de las personas con las que
se relaciona Pepita Tudó. Figura como brigadier
hasta 1823. (AGMS; La Parra 2002) 

Armentía, Hilario. Juez de primera instancia de
Briviesca (Burgos), interino 1821, en propiedad,
1822-1823.

Armero. Secretario de Pol, conde de San Román,
autor en 1820 de una proclama a los gallegos
contra la Constitución. (Gil Novales 1975b)

Armero, Emmanuel. Autor de «A la publicación
en Galicia de la Constitución política de la Monar-
quía Española», en hexámetros latinos y traduc-
ción libre, en Gaceta Instructiva de La Coruña,
reproducido en El Redactor General, nº 441, 28
agosto 1812. 

Armero y Fernández de Peñaranda, Francisco,

marqués del Nervión (Fuentes de Andalucía,
Sevilla, 3 mayo 1804 - Sevilla, 1 julio 1866).
Estudió en Cádiz. En 1819 sentó plaza de guar-
dia marina en aquel departamento. En 1823
participó en la defensa de Cádiz y en enero del
año siguiente se embarcó en el bergantín Aquiles,

con el que se dirigió a América en misión reser-
vada. A continuación pasó a Filipinas y en
noviembre de 1825 regresó a Cádiz. En 1830 for-
mó parte de una comisión española para el estu-
dio de la campaña de Argel. Participó luego en la
guerra carlista y se distinguió en el sitio de
Bilbao y en otras acciones de guerra, lo que le
valió ascensos y condecoraciones. En 1838,

diputado a Cortes por Sevilla. En enero de
1840, brigadier. Dirigió la lucha contra la resis-
tencia carlista en Cataluña. Durante la Regencia
desempeñó diversos ministerios. En 1841 fue
incluido en el proceso a los generales Sanz y
Palarea, detenido y sus papeles embargados.
En septiembre de 1843, capitán general de
Andalucía. El 2 de febrero de 1844, teniente
general. En mayo de 1844, ministro de Marina,
Gobernación y Comercio. Posteriormente, capi-
tán general de Madrid. Cesó en el ministerio en
1847. Diputado por Sevilla en 1845. En 1848
comandante general de La Habana. En 1855
fundó en San Fernando el Colegio Naval. En la
legislatura 1852-1853 fue primer vicepresidente
del Senado. En febrero de 1856, capitán gene-
ral de la Armada y en octubre del año siguiente,
presidente del Gobierno. Cesó en enero de
1858. En febrero de 1864 se le concedió el títu-
lo de marqués del Nervión, con grandeza de
España. Entre septiembre de 1864 y junio
siguiente, ministro de Marina por quinta vez.
(Pavía 1873)

Armesto, Rodrigo. Teniente de navío, acusado de
ser materialista y ateo, y de poseer una gran biblio-
teca con libros y papeles sobre la Revolución
Francesa. Se sabe que ha leído el Sistema de la

naturaleza, de D’Holbach, pero la Inquisición sólo
le encontró de Fray Francisco Agustín Florencio
El pájaro en la liga. Epístola gratulatoria al

traductor de la Liga de la Teología moderna

con la Filosofía, por D. Cornelio Suárez de

Molina, Madrid, 1798. A su amigo J. Valdrick le
ocuparon muchos títulos de la literatura entonces
en boga, y entre ellos las obras de Rousseau.
Caballero de la Orden Real de España, 18 junio
1810 (Gazeta de Madrid del 21). Autor de
Noticia sobre el árbol del azúcar descubierto en

1807... recorriendo los montes de Navia de la

provincia de Orense, Madrid, 1811. Según el
Diario de Barcelona, nº 184, 3 julio 1812 (que
escribe Navín y no Navia), este árbol es el madro-
ño (arbustus unedo, Linn), del que hace un elo-
gio extraordinario por sus aprovechamientos y por
su aspecto. (Domergue 1981; Ceballos-Escalera
1977; Palau y Dulcet 1948 y 1990; Diario de

Barcelona, cit.)

Armesto y Mendoza, Joaquín de, marqués de

Villagarcía. Vocal de la Junta de Galicia, enero

Armentía, Hilario
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1810, por el estado general de la provincia de
Lugo, y presidente de la misma. Casado con
María Cortés de la Rocha. Su primogénita Rosa
de Armesto y Cortés se casó en 1814 con
Rodrigo Rodríguez Campomanes y Orozco, hijo
de los condes de Campomanes. (Jovellanos
1963; Cárdenas Piera 1989; Catálogo Títulos
1951; Martínez Salazar 1953) 

Armesto y Segovia, José. Oficial de la Contaduría
General de Vales, al comienzo de la Guerra de la
Independencia. Miembro honorario del Tribu-
nal de la Contaduría Mayor de Cuentas; secre-
tario honorario de S. M. y contador decano de
la clase de Resultas, 1820-1823. (AHN, Estado,
leg. 49 C) 

Armet, Pedro Mártir (Barcelona, 1 abril 1770 -
Barcelona, 3 abril 1850). Mediero de seda en su
infancia y juventud, factor de provisiones del
ejército durante la Guerra de la Independencia,
estudió matemáticas en Barcelona a partir de
1814, ingresó en 1816 en la Academia de Cien-
cias Naturales y Artes, y en 1822 fue nombrado
profesor de matemáticas y cosmografía de la
misma. Profesor de matemáticas en la Academia
de Artillería de Barcelona, 1828, y en los Es-
tudios Generales, 1836. Socio de la Económica
de Amigos del País, autor de varias memorias
académicas. (Molins 1889) 

Armida y Ribero, Miguel de. De la comisión del
Hospital de San Carlos, al que El Conciso entre-
ga 3.439 reales para las necesidades del mismo.
Autor de Oración fúnebre... en sufragio de Dª

Mª Isabel de Braganza, reina de las Españas,
Málaga, 1819. (El Conciso, 4 septiembre 1811;
Palau y Dulcet 1948 y 1990) 

Armijo, Francisco. Coronel, teniente de rey en
Jaca (Huesca), 1815-1822.

Armijo, Manuel. Coronel, teniente coronel del
regimiento de Caballería del Rey, 1 de Coraceros,
1817-1819, y del de la Reina, 2 de ligeros, 1822.

Armildez de Toledo, conde de. Cf. Valle, San-
tiago. 

Armildez de Toledo, conde de. Mariscal de cam-
po, juez del consejo de guerra contra el teniente

coronel Bartolomé Obeso, 6 julio 1811, en el que
éste fue absuelto (Gazeta de la Junta Superior

del Reino de Valencia, nº 72, 16 agosto 1811).
No parece ser el anterior.

Armiñán Cañedo, Álvaro Antonio (?, h. 1746 -
?). Asturiano, teniente en el regimiento de
Infantería del Príncipe, 28 enero 1766, de guar-
nición en Orán, 1767-1771, y de nuevo en 1784-
1786. Participó en la expedición de Argel, 1775.
Pasó al regimiento de la Corona, 21 marzo 1777, en
el que ascendió a capitán, 23 enero 1779. Pasó
al regimiento de Cantabria en 1780, y lo fue
de Granaderos en 1790, alcanzando el empleo
de sargento mayor el 28 de enero de 1795. Ha-
bía pasado tres años y tres meses en la frontera
sur y oeste de la isla de Santo Domingo, arre-
glando las compañías de urbanos, y defendien-
do contra Toussaint-Louverture el castillo de
San Jerónimo, extramuros de Santo Domingo.
Se graduó de teniente coronel, 4 septiembre
1795. Se retiró, en clase de disperso, 5 febrero
1804. Viudo de Lucía Pérez y Bazán, volvió a
casarse el 24 de marzo de 1807 con Felipa Díaz
Miranda. De vuelta a Asturias, el propio año
1807 se queja de la justicia de Grado, que alla-
nó su casa. El Consejo Supremo de la Guerra
condena al juez Juan García Casares con 200
ducados de multa y costas, por no haber respe-
tado el fuero militar; y a los vecinos de Grado
Juan de la Iglesia y Domingo Díez Palacio, que
le insultaron, se les condena a quince días de
cárcel con apercibimiento, y si son solteros,
deberán pasar cinco años de soldados, y si son
casados, pagarán 50 ducados de multa cada uno
y se les condena en costas mancomunadamente.
La Audiencia de Asturias recibe también una
desaprobación, por no reconocer el fuero militar.
No consta el fondo del asunto. Mariscal de cam-
po de Infantería y ayudante general del ejérci-
to, 30 junio 1808; gobernador militar y político
de Oviedo, nombrado por la junta, 1 enero
1809. En 1813 quedó de cuartel, yendo a vivir a
Grado. Gran cruz de San Hermenegildo, 13 ene-
ro 1817, figura hasta 1823. Dice haber tenido
cinco hijos: uno murió en la defensa de Badajoz,
otro quedó herido en Madrid, el tercero fue
hecho prisionero, pero se fugó, el cuarto quedó
prisionero en Montevideo, y el quinto contribu-
yó a la derrota de Javier Mina en Nueva España.
(AGMS)

251

Armiñán Cañedo, Álvaro Antonio



Armitá, el (? - Barcelona, 29 julio 1811). Gue-
rrillero de la banda de Manso, ahorcado por los
franceses. (Diario de Barcelona, nº 210, 30
julio)

Armónico, abate. Preside, junto con monseñor
Piccini, una junta de capuchinos y descalzos,
con implicaciones políticas reaccionarias,
1813. (El Redactor General, nº 709, 24 mayo
1813) 

Arnáez, José. Defensor del marqués de Ayerbe
en la causa de El Escorial.

Arnaiz, José. Teniente coronel, capitán coman-
dante del batallón cuarto del Tren de Artillería
en La Coruña, 1817-1822.

Arnaiz, José. Vecino de Madrid, al que se formó
causa por haber proferido palabras subversivas.
La Comisión Militar Ejecutiva dictó sentencia.
No parece que sea el anterior. (Diario de

Madrid, nº 75, 16 marzo 1825) 

Arnaiz, Manuel de. Coronel, comandante de la
Artillería de Mallorca, 1817-1823.

Arnaiz de las Revillas, Domingo (?, 1750 - ?).
Originario de Castilla la Vieja, fue fiscal de la
Audiencia de Charcas, 8 diciembre 1780, y
alcalde del crimen de la de Lima, 7 marzo 1789
(tomó posesión el 10 de mayo de 1790), en
cuyo puesto cesó en marzo de 1817. (Lohmann
1974) 

Arnal, Manuel. Vecino de Nombrevilla (Zarago-
za), arriero, miembro de la cuadrilla de ladrones
llamada del Cate, preso en Zaragoza. En 1822
estaba todavía pendiente de sentencia. (Arenas
López 1913).

Arnaldo y Sagarra, Salvador. Alcalde mayor de
San Feliu de Codinas (Barcelona), entre cuyos
papeles se encontró una carta, Palma, 20
diciembre 1812, que publica el Diario de

Barcelona, nº 80, 21 marzo 1813. Alcalde
mayor de Mataró, autor de un edicto sobre pago
del doble catastro, fechado a 29 de agosto de
1814. Alcalde mayor de Puigcerdá, 1817-1819,
y de Berga (Gerona) en 1820; juez de primera
instancia interino en la misma población, 1821.

(Diario de Barcelona, cit.; Palau y Dulcet
1948 y 1990) 

Arnau, Constantino (? - Valencia, 28 junio 1809).
Músico, muerto en la defensa de Valencia. Su
viuda se llamaba Teresa Carbonell. (AHN,
Estado, leg. 44 D) 

Arnau, Francisco. Teniente coronel de Artillería,
comandante en Gerona, 1817-1821, y en Ceuta,
1822, excedente en 1818-1819.

Arnau, fray José. Lector de Sagrada Teología, ex
provincial y ex secretario general de la Orden de
San Francisco, definidor general de la misma
por los descalzos, predicador de S. M., autor de
Sermón de rogativas por la peste de Cádiz,

Sevilla y algunos lugares de Andalucía,
Valencia, 1800; Sermón predicado al rey en su

Real Capilla, Alicante, 1817; Sermón del miér-

coles de Cuaresma, Alicante, 1817; Discurso

que en la solemne fiesta, que por acuerdo de

ambos cabildos eclesiástico y secular de la

ciudad de Valencia se celebró... por la liber-

tad de Fernando VII y su familia, 19 octubre

1823, Valencia, 1823; Sermón predicado al rey

en 1821, Valencia, 1827. (Palau y Dulcet 1948 y
1990)

Arnaud, Francisco. Hijo de franceses, jefe del
presidio de Cádiz en 1811. (Diario Mercantil de

Cádiz, 28 diciembre 1811) 

Arnaud, José. Piloto del navío francés Pñutón.
Siendo prisionero de guerra, de la rendición
de la escuadra francesa, y después de que se
juramentase, se le halló paseando por Cádiz,
por lo que fue arrestado y llevado al castillo
de Santa Catalina. (AHN, Estado, leg. 30 F,
doc. 238)

Arnaud y Baidor, Andrés. Presbítero, autor de
Cosas particulares ocurridas en Sanlúcar

de Barrameda en el año 1808, manuscrito
que publicó Gómez Imaz en 1912. El mismo
Gómez Imaz que Arnaud fue autor de otros
manuscritos, una violentísima diatriba contra
Francisco de Terán, fechada en Cádiz, abril
1808 (Terán había sido nombrado por Godoy
intendente de Sanlúcar), una poesía Exequias

a Terán, que destila el mismo odio; y un
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252



Discurso sobre la enseñanza de la juventud

para abrir los exámenes públicos del año de

1807, dedicado al cardenal Borbón; y un
Poema de la muerte, que Gómez Imaz cree que
llegó a imprimirse. (Gómez Imaz 1910)

Arnauda, Agustín. Comandante del regimiento
de Málaga, 35 de Infantería de línea, 1817-
1818. 

Arnauda, José. Capitán, sargento mayor de
Santoña (Santander), 1817-1823.

Arnauld, barón de. General francés, jefe del
Estado Mayor de Junot en Portugal, 1808, al
que se presentó Miguel Alcega (Nómina,
suplemento a El Redactor General, entre los
nos 483-484, 9 y 10 octubre 1812). Gobernador
de Toledo, en carta al duque de Dalmacia,
Toledo, 16 abril 1810, que fue interceptada, le
dice que no es posible cumplir la orden del 20
de marzo de 1810, para formar cuatro regi-
mientos en Toledo y en La Mancha, porque
todos los jóvenes huyen de este servicio. Por
lo mismo tuvo que suspender la orden de 31 de
marzo, para la organización de compañías 
de Cazadores, hasta disponer de tropas suficien-
tes para obligar a la juventud de la provincia.
En cambio crecen extraordinariamente las
guerrillas insurgentes, y los brigands, que
infestan los caminos: muchos se dirigen a
Valencia y a Cuenca. (Gazeta Extraordinaria

de Valencia, 29 abril 1810; El Redactor

General, cit.) 

Arnautó, José. Presbítero, comisionado para el
arreglo y manutención de las partidas de soma-
tenes en el corregimiento de Gerona. Envía un
comunicado sobre su cometido, Juanetas, 6
febrero 1810. (Gazeta de Valencia, nº 78, 2 mar-
zo 1810)

Arnay y Bringas, Joaquín. Oficial mayor de la
administración de Correos del Segundo Ejército,
que justifica su conducta. (El Imparcial, Alican-
te, nº 74, 15 marzo 1813) 

Arnedo, José María. Capitán de Artillería retira-
do, diputado por Filipinas en las Cortes de
1820-1822. (El Universal Observador Español,
nº 19, 30 mayo 1820) 

Arnedo, León. Hacia 1831 se dice que está en
Salamanca reclutando gente. Se sospecha que
pertenece a la Comisión de Ledesma. (Colección
Causas 1865, V, p. 273 y 323)

Arnedo, N. Tertulia Patriótica de Barcelona, 17
noviembre 1822. (Gil Novales 1975b)

Arnedo y Antillón, Francisco. Padre de los siguien-
tes, probablemente. Teniente coronel, jefe del
escuadrón de Dragones de Luzón, creado el 16
de noviembre de 1769. Gobernador militar y
político de Zamboanga (Mindanao, Filipinas). En
1808 contaba 39 años de servicio y estaba agre-
gado al Estado Mayor de Zaragoza. Palafox le
confió el mando de Puerta Quemada, distin-
guiéndose el 4 de agosto de 1808. No aparece su
nombre en el segundo sitio de Zaragoza. (Moya
1912; La Sala Valdés 1908)

Arnedo y Antillón, José. La Sala Valdés le cree
hermano mayor del siguiente, por lo que sería
hijo de Francisco Arnedo y Antillón. Caballero 
de la Orden de San Juan, estudió en el Colegio de
Artillería de Segovia, subteniente en la segunda
promoción de 1808. Destinado a Valencia, llegó a
Zaragoza con las divisiones valencianas, hallándo-
se en la campaña de Navarra y en las acciones de
Alfaro, 24 agosto 1808; Caparroso, 24 octubre; y
Tudela, 23 noviembre 1808. Se halló después en
el segundo sitio de Zaragoza, ascendiendo a tenien-
te, 12 enero 1809, por decisión de Palafox, y a
capitán, 9 marzo 1809, por orden de la Junta Cen-
tral. Cuando era llevado prisionero a Francia se
fugó, presentándose en Tortosa el 1 de julio de 1810,
plaza que defendió al frente de una batería. Al capi-
tular la plaza volvió a escaparse, contribuyendo
también a la defensa de Tarragona, en la que fue
herido. De nuevo, cuando Tarragona iba a capitu-
lar, pudo embarcarse y llegar a Mallorca. Teniente
de Artillería en 1811, capitán al acabar la Guerra
de la Independencia, poseía la gran cruz de San
Fernando de primera clase y la del segundo sitio de
Zaragoza. Seguramente es José María Arnedo,
diputado por Filipinas en 1820-1822. Destinado a la
expedición de ultramar, parece que murió antes de
1823. (La Sala Valdés 1908; Lista Diputados 1820)

Arnedo y Antillón, Manuel (Zamboanga, Fili-
pinas, 1788 - ?). Hermano del anterior, según La
Sala Valdés, caballero de San Juan, estudió en el
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Colegio de Segovia, del que salió subteniente de
Artillería en la segunda promoción de 1808. Des-
tinado como su hermano a Valencia, se casó allí con
Antonia Escribá de Romaní, hija de los barones
de Beniparrel. Llegó a Zaragoza con las divisio-
nes valencianas en agosto de 1808, concurriendo
a las operaciones de Navarra. En Tudela, 23
noviembre 1808, fue hecho prisionero y llevado a
Francia donde fue recluido en el depósito de
Bellegarde. Capitán de Artillería, 1813, obtuvo
muy pronto su retiro para vivir en Cascante, ciu-
dad de la que era oriunda su familia. Era propie-
tario rico, señor de Serué, y se le conocía por el
apodo del Indiano. (La Sala Valdés 1908)

Arnell, José. La Fontana, 3 junio 1821. (Gil Novales
1975b)

Arnet, José. Oficial del regimiento de Bailén,
Sociedad Patriótica de Barcelona, 16 junio 1820.
(Gil Novales 1975b)

Arneva, III marqués de. Cf. Pascual de Povil
Sannazar, Nicolás.

Arnillas, Pedro (? - ?, h. 1810). Antiguo contra-
bandista, en 1795 ya rico comerciante. Capitán
de la primera compañía del segundo tercio de
Barbastro, junio 1808. El 1 de enero de 1809
pasó al batallón ligero de Zaragoza. En enero de
1810 ofreció a Suchet la formación a sus expen-
sas de una compañía de gendarmes, la que des-
pués se llamaría segunda compañía. Murió poco
después, al parecer a manos de los patriotas.
(Arcarazo 1994; Sorando 2001)

Arnús y Pujol, Andrés (? - ?, 1846). Autor de
Reducciones de medidas, pesos y durillos de

oro o aumento a libras, sueldos y dineros

catalanes, Barcelona, 1830; Tarifa o reducción

de moneda, Barcelona, agosto 1830; Tarifa o

segunda reducción de moneda, Barcelona,
septiembre 1830; Nueva reducción de libras a

reales maravedís vellón efectivos y a duros,

pesetas, cuartos, Barcelona, noviembre 1830;
Colección completa de reducciones de mone-

da, pesos y medidas, Barcelona, 1830, 17 eds.
hasta 1858; y Nueva Floresta Española, o

cuentos y máximas morales, Barcelona, 1832;
y Adición a la misma, Barcelona, 1832. (Palau y
Dulcet 1990; Palau Claveras 1981) 

Aro, Vicente María de. Segundo comandante del
batallón de Valencia de la Milicia Nacional
Activa, 1823.

Aroca (? - Toledo, 1811). Jefe guerrillero, del
que se habla en la Gazeta de Madrid del 16 de
enero de 1811, y lo repite la Gazeta de la

Junta-Congreso del Reino de Valencia,
nº 16, 1 febrero 1811. Murió fusilado. (Gazeta

de la Junta-Congreso del Reino de Valencia,
cit., y nº 21, 19 febrero 1811; Gazeta de

Madrid, cit.)

Aroca, Agustín (? - Madrid, 1808). Torero, del
que se recuerda alguna corrida en Madrid, 1804.
El 26 de septiembre de 1808 incurrió en frases
mortificantes para los franceses, quienes lo fusi-
laron. (Pepe-Illo 1984)

Arocena, Ignacio. Tertulia Patriótica de Barce-
lona, 17 noviembre 1822. (Gil Novales 1975b)

Arocha, Juan Nepomuceno de. Contador honora-
rio de ejército, 1816-1823.

Aroche, Manuel. Coronel, comandante del regi-
miento Infante Don Antonio, 6 de Infantería de
línea, 1817-1818, del de África, 9 de Infantería
de línea, 1820-1823.

Arolas, Juan (Barcelona, 20 junio 1805 - Valen-
cia, 25 noviembre 1849). Hijo de Francisco
Arolas, comerciante acomodado, que en 1814 se
trasladó a Valencia. Arolas estudió en las Es-
cuelas Pías, y tras sentir una gran devoción reli-
giosa, se trasladó a la casa noviciado de los
escolapios en Peralta de la Sal, donde profesó el
23 de enero de 1821. Siguió estudiando Filosofía
y Teología hasta octubre de 1825, encargándose
después de las cátedras de Sintaxis y Rudi-
mentos de Latinidad en las Escuelas Pías de Va-
lencia. Ya para entonces era un gran poeta,
caballeresco, religioso, oriental y amoroso. En
1833 contribuyó a fundar el Diario Mercantil de

Valencia. Publicó Oda con el plausible motivo

de la promoción del reverendísimo padre

Lorenzo Ramo de San Blas al obispado de

Huesca, Valencia, 1833; Oda a la convocatoria

de Cortes, Valencia, 1834; Milacre que San Vicent

Ferrer eixecutó en la porteria del Convent de

Predicadors de esta ciutat de Valencia en
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l’any 1412, Valencia, 1835; La sílfide del acue-

ducto, Valencia, 1837. La primera colección de
sus Poesías, en tres tomos, la publicó Mariano
Cabrerizo en Valencia, 1840, quien en el mismo año
dio a la estampa Poesías caballerescas y orien-

tales. Siguió A la sensible muerte del sabio y

virtuoso joven presbítero D. José Causa y Pi-

quer, 1841. Tradujo Poesías de Chateaubriand,
Valencia; la Vida de santa Filomena; El maestro

de sus hijos, de Blanchard, Valencia, 1846; y Tra-

bajo de la divina gracia en la conversión del

pecador, de Ignacio Capirri, Valencia, 1847. Las
tensiones de su espíritu, entre sensual y religioso,
le llevaron hacia 1846 a la locura. (Molins 1889; Pa-
lau y Dulcet 1948 y 1990; Rafael de Carvajal en
Semanario Pintoresco Español, 1850; Páez 1966) 

Aros (?), Ciriaco. Secretario de la Confederación
Patriótica de Málaga, 14 septiembre 1820. (Gil
Novales 1975b)

Arosena. Sociedad Patriótica de Barcelona, 1
diciembre 1820. Acaso sea Ignacio Arocena. (Gil
Novales 1975b)

Aróstegui, Gonzalo. Intendente de provincia en
Málaga, 1817-1819. 

Aróstegui Chavarria. Oficial del que se dice que
cobró en las Alpujarras, 1810, su sueldo en dos
esportillas en moneda de cobre. (Diario Mer-

cantil de Cádiz, nº 410, 12 diciembre 1813)

Aróstegui y Herrera, Gonzalo  (La Habana, 1771
- Guanabacoa, 10 agosto 1828). Hijo del coronel
Martín Aróstegui, director y promovedor de la
antigua Compañía de Comercio de La Habana, fue
caballero de Calatrava; cadete, 26 febrero 1787;
alférez, 4 junio 1793. Hizo la guerra contra la
República Francesa, siendo hecho prisionero en
Pla de Rey el mismo día en que ascendió a
segundo teniente, 1 mayo 1794. Fue canjeado en
1795. Teniente coronel, 4 septiembre 1795. El 16
de marzo de 1809 obtuvo licencia para casarse
con María del Carmen Valcárcel. Brigadier de
Infantería, del Estado Mayor del ejército, creado
en 1810, 28 febrero 1810. Enviado a Cuba el 5  de
abril de 1810, con la misión de uniformar la ins-
trucción de las tropas cubanas con las de la
península. Al cabo de siete meses volvió a
España, poniéndose a las órdenes del general

Valdés, y siendo nombrado comandante general
y jefe político del Campo de Gibraltar. Nombrado
diputado a Cortes por La Habana para las ordina-
rias de 1813-1814, y vicepresidente de las mis-
mas, no pudo tomar posesión por haberse
anulado las elecciones de La Habana. Pedro Gri-
marest, gobernador de Ceuta, le acusó en 1814
de obstaculizar los socorros ofrecidos a Ceuta
por el contraalmirante inglés Charles Fleming,
por lo que fue depuesto e incluso detenido en su
casa el 13 de octubre de 1815. Pero como un
consejo de guerra le declaró inocente, pudo ser
nombrado gobernador militar y político de
Málaga, cargo que perdió porque de nuevo volvió
a surgir su conducta en Ceuta. Definitivamente
fue rehabilitado en 1817, mientras el 2 de abril
de 1817 se condenaba a Grimarest, y se le sepa-
raba de su mando en Ceuta. Al no cumplir la
orden de fusilamiento inmediato de Van Halen,
éste reconoce que le salvó la vida. El 27 de abril
de 1820 fue nombrado capitán general y jefe
superior político de Puerto Rico, puesto que de-
sempeñó hasta 1822, ocupando después en fecha
indeterminada los puestos de vicepatrono regio
y subdelegado de la Superintendencia General
de Correos. Elegido diputado por La Habana
para las Cortes de 1822-1823. Poseía la gran cruz
de San Hermenegildo. (AGMS; Van Halen 1827,
I, p. 23; Valdés Domínguez 1879; Gazeta Nacio-

nal de Zaragoza bajo el Gobierno de la Regen-

cia de las Españas, nº 30, 12 octubre 1813) 

Aróstegui Sáenz, Manuel de (Elguea, Álava,
h. 1754 - Cádiz, 7 noviembre 1813). Hijo de
Francisco Antonio de Aróstegui y de María Mag-
dalena Sáenz, fiscal de la Superintendencia de
Azogues y Minas, diputado por Álava a las Cortes
de Cádiz, en las que juró el 24 de septiembre de
1810. De nuevo fue nombrado diputado suplente
para las Cortes ordinarias, septiembre 1813. En
la reacción de 1814 Casimiro Javier de Egaña y
Vicente Ventura de Cigaran fueron acusados de
haber alterado los poderes recibidos por el
diputado. Falleció soltero, después de otorgar
testamento. (Castro 1913; Calvo Marcos 1883;
Fernández Sebastián 1993)

Arquets, Bartolomé (? - Alicante, febrero 1826).
Miembro de la expedición de los hermanos
Bazán, no murió fusilado, sino en el interior de
una casa de la huerta. (Carvajal 1826)
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Arquier. Maestro de la orquesta del teatro fran-
cés de Barcelona, se ofrece a enseñar la música
vocal al modo del Conservatorio de París, y tam-
bién enseñará solfeo a alumnos de ambos sexos.
(Diario de Barcelona, nº 245, 27 agosto 1810) 

Arrabal, Luis. Regidor del Ayuntamiento de Ávi-
la, distinguido por su patriotismo cuando la
intentona absolutista del coronel Morales, 1820.
(El Universal Observador Español, nº 221, 18
diciembre 1821) 

Arrachaga, Mariano de. Comisario honorario de
Guerra, 1819-1823.

Arrafan, Francisco. Comisario honorario de Gue-
rra, 1817-1827.

Arrambide, Gabriel. Fraile carmelita exclaustrado,
refugiado en Francia, que en 1815 se hallaba en
Bayona, escribiendo folletos revolucionarios y can-
ciones que los arrieros introducían en España. Se
le atribuye un panfleto titulado El Carolino.
Vigilado por la policía francesa, en marzo de ese
año se le incluye en una lista de deportados a
Cahors, pero todavía en 1816 se le supone camino
de esa ciudad, con la intención quizá de llegar a
Inglaterra. Tras la proclamación de la Constitución
en 1820, vive en Pamplona, pero sigue haciendo
algaras por la frontera de Francia. En 1822, de nue-
vo en Bayona, agente de Juan Olavarría y del
gobierno español. El 23 de diciembre se le detiene
en la frontera, al querer entrar en España. A finales
de 1823, tras la invasión, está en la cárcel de
Toulouse, pero los franceses le sueltan o se escapa,
y se esconde en Bayona, donde es de nuevo dete-
nido. Se le libera el 29 de julio de 1824, y se instala
en Agen el 22 de agosto. No se le permite dar cla-
ses en un colegio, parece que dice misa alguna vez,
aunque no consta que sea sacerdote, vive en la
miseria; en octubre de 1825 se le autoriza para tras-
ladarse a Lisboa, pero no encuentra barco. Final-
mente en febrero de 1826 se le autoriza el traslado
a Bruselas, sin que sepamos ya más de él. Uno de
sus folletos se titulaba El amante de las leyes y el

rey. (Ortiz Armengol 1970; Morange 2002) 

Arrambide, J. B. Editor cajero de la Brújula

política, administrativa, judicial, industrial

y mercantil de España, Madrid, 1821. (Gil
Novales 1975b)

Arrambide, Juan Miguel de (Cádiz, 29 octubre
1785 - ?). Hijo de Juan Arrambide y Antonia
Andenís, oficial de Infantería, agregado en
Zaragoza al cuerpo de Ingenieros, 1808. Resultó
herido en el segundo sitio de la ciudad; hecho
prisionero, pudo fugarse. Publicó Una leve insi-

nuación a los señores escritores. Carta de

un amigo a otro, Cádiz, 1811. Previo examen
en la Isla de León ingresó definitivamente en
Ingenieros, 1811, ascendiendo a subteniente
de Ingenieros, 27 junio 1811; teniente, 1 enero
1812; y capitán, 31 diciembre 1812. Profesor de
la Academia de Infantería, 1814-1817. Autor 
de Las Fernandinas, composiciones poéticas

dedicadas al rey don Fernando VII, Madrid,
1816; y del manuscrito Oda al rey nuestro

señor en el aniversario de su feliz regreso a

España, Madrid, 1818, que se conserva en la
Real Biblioteca. En 1820 luchó contra el ejército
de Riego, y luego se mantuvo en Sevilla fiel al rey
y «odiando la Constitución». En 1823 se pronun-
ció por el absolutismo, facilitando planos y noti-
cias de la Isla y Cádiz. Estuvo casado con Rosario
de Castro y Castro, natural de Cádiz. Poseía las
grandes cruces de San Hermenegildo y de Isabel
la Católica. En 1843 se le nombró intendente de
segunda clase, siéndolo de Granada en 1848.
Consiguió un empréstito para el proyecto de
ocupación de las islas Chafarinas, lo que le valió
el ascenso a intendente de primera. Su hermano
Antonio, también militar, dejó al morir un hijo,
Salvador Arrambide, del que Juan Miguel se hizo
cargo. Publicó Episodios de la guerra de

Granada, composiciones poéticas, 1855, ma-
nuscrito; y Los toros del puerto, juguete poéti-
co, Granada, 1859. (AGMS; La Sala Valdés 1908;
Palau y Dulcet 1948 y 1990; López Vidriero
1995) 

Arranca. Cf. Herrero.

Arrangoiz, Juan Agustín. Comisario ordenador
honorario, 1820-1823.

Arranz, Bartolomé. Cf. Arranz, Bernabé. (Le lla-
ma Bartolomé la Gazeta de la Junta-Congreso

del Reino de Valencia, nº 29, 19 marzo 1811)

Arranz, Bernabé (Zamora, ? - ?). Procedente del
estado llano, uno de los pocos en los que consta
este detalle, ingresó de soldado en el regimiento

Arquier
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de Dragones de la Reina el 30 de junio de 1784,
ascendiendo a cabo el 21 de mayo de 1787. Desde
el 28 de abril de 1792 tomó parte en la guerra con-
tra Francia, en Navarra y Guipúzcoa, ascendiendo
a sargento segundo el 5 de abril de 1796 y a sar-
gento primero el 22 de diciembre de 1800.
Intervino en la campaña de Portugal, 1801, publi-
có Tarifa de los sueldos, prest, gratificaciones

y raciones que disfrutan los oficiales, tropa y

fondos de los regimientos de la caballería del

ejército desde 1º de enero de 1803, Madrid, 1803
(nueva ed., Valencia, 1916), y fue promovido a
alférez en el regimiento de Cazadores de Sevilla, 6
agosto 1804, embarcando después con su compa-
ñía en la llamada «Expedición de la Martinica». En
combate naval, a bordo del navío El firme, fue
hecho prisionero el 22 de julio de 1805, y condu-
cido a Plymouth, hasta el 6 noviembre del mismo
año, en que fue devuelto a España. Con la Guerra
de la Independencia ascendió a teniente, 1 agosto
1808; capitán, 13 diciembre 1808; y sargento
mayor en el regimiento de Cazadores francos,
adicto al Estado Mayor, 14 mayo 1809. En 1810
fue enviado a Cerdeña a comprar caballos, siendo
destinado desde noviembre de 1811 y todo 1812 a
las órdenes de Whittingham. Pasó el 30 de agosto
de 1814 de sargento mayor al regimiento de Caba-
llería de línea Costa de Granada, graduándose de
teniente coronel el 30 de mayo de 1815. Mayor
comandante supernumerario del mismo regimien-
to, 1817-1818. El 10 de enero de 1819 dio muerte
con la espada al teniente de navío Pedro de Baeza
y Alcalde, en la propia casa de éste, que era ayu-
dante de la matrícula de Vélez-Málaga. No está
claro el porqué de este suceso, pero parece que se
trata de un asunto de competencia y fuero, pues-
to que la real orden de 8 de diciembre de 1800
decía que los militares que sirvan empleos de
Justicia, Hacienda o políticos pierden su fuero;
Baeza entabló competencia, cuando se hallaba
fuera de la Armada. Sea como sea, Arranz, grave-
mente herido, se encontraba preso en la Torre de
Firilo, Málaga, pero el 19 de febrero de 1820
Riego, al pasar por la ciudad, le puso en libertad.
El mismo año 1820 el Juzgado de Marina sobrese-
yó en favor del Juzgado de la Capitanía General de
Granada. El 26 de marzo de 1820 Arranz se pre-
sentó a Quiroga en San Fernando. Obtuvo su reti-
ro el 24 de febrero de 1823, con 1.400 reales
mensuales. Pero con la caída del liberalismo,
reverdeció su causa. El fiscal de ella, Francisco de

Merino y Córdoba, el 8 de noviembre y 13 de
diciembre de 1823 pidió que se le incomunicase,
por considerarle «perjudicial a la sociedad y cons-
pirador contra el legítimo Gobierno que la causa
que se le está siguiendo es escandalosa; que su
espíritu es el más caviloso y criminal; y que sus
ideas no son en el concepto de la sensatez propias
de honor». Se hallaba preso en la Alhambra cuan-
do, en la noche del 13 al 14 de febrero de 1827, se
fugó, pero desgraciadamente no conocemos el
resto de su biografía. (AGMS)

Arranz de la Torre, Santiago. Contador honorario
de ejército, 1808-1823.

Arratia, José. Regidor de Madrid, junio 1813. (El

Redactor General, nº 743, 27 junio 1813) 

Arratias. Comerciantes de Madrid, de los que
Calomarde, 8 mayo 1831, sospecha que cotizan
para la revolución. (Colección Causas 1865, V,
p. 364; Gil Novales 1986a)

Arratibel y Salazar, José María de (Orán, 1757 -
?, 13 octubre 1830). Ingresó de cadete en el regi-
miento de Lombardía el 1 de enero de 1769,
pasando a ser alférez de fragata, 11 febrero 1779,
y de navío, 19 abril 1783. Después siguió en
Infantería: capitán graduado, 14 enero 1789; de
Granaderos, 4 mayo 1795; teniente coronel gra-
duado, 4 septiembre 1795. Participó en todas las
guerras de fin de siglo contra Inglaterra y
Francia. En 1802 obtuvo licencia para casarse
con María de los Dolores Fernández de Aragón.
Con la Guerra de la Independencia obtuvo el gra-
do de coronel, 2 septiembre 1808, y fue coronel
vivo el 7 de febrero de 1810. Hecho prisionero
por los franceses en La Carolina, le condujeron
enfermo a Madrid, donde logró fugarse. Briga-
dier, 7 febrero 1815; comandante militar de Toro,
septiembre 1815. Gran cruz de San Hermenegildo.
Cuando falleció era jefe de la primera brigada de
Voluntarios Realistas de Castilla la Nueva. (AGMS) 

Arrau y Barba, José. Director de la Lonja de
Barcelona, que hallándose en Reus en julio de 1809
se encargó de delinear un panteón en homenaje
a los ocho patriotas ejecutados en Barcelona.
Autor de Paralelo entre los estilos de los pin-

tores Zurbarán y Murillo, Barcelona, 1847; y
de Curso elemental de ornato compilado a
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expensas de la Junta de Comercio, para uso

de la Escuela gratuita de Nobles Artes estable-

cida por la misma en la Casa Lonja de

Barcelona, grabado por los Sres. D. Ángel y

D. Domingo Bruza, y D. Luis Bramati, céle-

bres grabadores milaneses, Barcelona, h. 1850.
(Bofarull 1886, I, p. 580, Palau y Dulcet 1948 y
1990) 

Arrazola García, Lorenzo (Checa, Molina de
Aragón, 10 agosto 1795 - Madrid, 23 febrero
1873). Hijo de Manuel Arrazola, de lejano origen
vizcaíno con pretensiones de nobleza, y de María
García, perteneciente a una familia rica de la
comarca, si bien en el momento del nacimiento
de Lorenzo los Arrazola eran casi pobres.
Llamado por su tío José García Hualde, corregi-
dor de Benavente, comenzó sus estudios en esta
ciudad, que continuó en el Seminario Conciliar
de Valderas, bajo la dirección del dominico
P. Francisco del Valle. En 1820 fue nombrado
catedrático de Constitución en Valderas. Para
entonces ya era moderado. Movilizado en 1823,
sirvió en Galicia a las órdenes de Morillo, alcan-
zando inmediatamente el grado de sargento y el
nombramiento de oficial. Cuando Morillo pactó
con los franceses, Arrazola se retiró a su casa,
porque resultaba peligroso haber aparecido
públicamente como liberal. Después, en 1825,
pasó a Valladolid a estudiar Derecho, ganando a
continuación una cátedra de Instituciones
Filosóficas, para la que escribió un Prontuario,
en latín, que se publicó en Valladolid en 1828
(traducción castellana, Granada, 1846). El 28 de
julio de 1828 se doctoró en la Universidad valli-
soletana, leyendo un discurso en latín sobre la
abolición del tormento como medio de prueba en
los juicios, acto al que asistieron SS. MM.
Fernando VII y María Amalia. Escribió Al rey

nuestro señor. Oda, Valladolid, Aparicio, 1828.
Se casó en 1829 con Ana Micaela Guerrero, hija
de un rico propietario, con la que tuvo trece
hijos. Al mismo tiempo Arrazola demostraba
tener inclinaciones de carácter científico, pues
en 1829 publicó un Ensayo sobre volcanes y

terremotos; y también poéticas, siendo su pri-
mera composición conocida la Elegía a la

muerte de María Josefa Amalia, Valladolid,
1829 (su título exacto era Poesías, o cantos

lúgubres a la sensible y prematura muerte de

nuestra augusta soberana doña María

Josefa Amalia). Pero fundamentalmente se
dedicaba a la abogacía, y como tal se encargó de
la defensa del deán de Burgos, presidente a la
vez de la Junta carlista de Castilla. El claustro le
eligió para desempeñar la cátedra de Oratoria,
Historia y Literatura y el Gobierno le nombró
catedrático de Derecho Internacional y Com-
parado. Recibió inmediatamente una serie de
prebendas y cargos: procurador síndico de Va-
lladolid, en 1835, en cuyo ejercicio se dice que
concibió la idea de la futura Ley de Ayun-
tamientos; miembro de la Junta Provincial de
Instrucción Primaria, de la General de Bene-
ficencia, de la Sociedad Económica de Amigos
del País, de la Junta Científica y Artística de
Valladolid, creada a consecuencia de la Desa-
mortización; de la Academia de Nobles Artes
de la Purísima Concepción; decano honorario
del Colegio de Abogados; miembro de la Aca-
demia Grecolatina; e incluso miembro de la
Junta de Armamento y Defensa y capitán de 
la Milicia Nacional de Caballería. Y juez privativo
del Canal de Castilla, con jurisdicción sobre 500
pueblos. Fue presidente de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación de Madrid en varias
ocasiones: 27 de noviembre de 1836 (primera
vez), 1839, 1844, 1845 y 1847. En 1837 su carrera
de trepador, como le llamó Marliani, se acele-
ra: elegido diputado por Valladolid, fue el propio
año nombrado vicepresidente del Congreso.
Siguió de diputado hasta la revolución de 1840.
El 9 de diciembre de 1838 fue nombrado mi-
nistro de Gracia y Justicia, cargo que conservó
hasta el 20 de julio de 1840. Ministro de la
Gobernación del Reino, el 10 de mayo de 1839,
interino, y el 18 de mayo en propiedad, hasta el
16 de noviembre de 1839 (Ministerio Pérez de
Castro-Arrazola). Fecha en Madrid, 30 junio
1840, su Exposición a la reina gobernadora,
publicada en el libro de L. C. [Luis Cucalón],
1850. Expone allí sus ideas sobre los partidos: el
exaltado personifica la revolución, no mandará
en el interés del trono, pues tiene que adular al
pueblo; mandará siempre con violencia. El
moderado se acerca más a los hábitos monárqui-
cos y religiosos: su interés es el del trono, que es
el del pueblo, pues el pueblo es el partido mode-
rado (sic). Un tercer partido es una quimera: la
fusión templada de los dos primeros es una idea
seductora, pero no funciona, y ha sido inventa-
da sólo para combatir al partido moderado.

Arrazola García, Lorenzo
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Diputado por Valladolid en 1844, y por Zamora
(Benavente) en 1846-1847 y 1847-1848. Senador,
el 8 de enero de 1849. De 1844 hasta el 16 de
marzo de 1846 ocupó de nuevo la cartera 
de Gracia y Justicia, que volvió a ocupar desde el
4 de octubre de 1847 hasta el 19 de octubre de
1849, y otra vez, con el intermedio de un día 
de José Manresa, desde el 20 de octubre de 1849
hasta el 14 de enero de 1851. Presidente del
Tribunal Supremo en 1851-1853 y de nuevo en
1856-1864, ascendió a la presidencia del Consejo
de Ministros el 17 de enero de 1864. Sus enemi-
gos comentaron que dejó vacante su puesto en el
Tribunal Supremo para no quedarse sin nada si
caía el Gobierno. Al mismo tiempo que ocupaba
la presidencia, era ministro de Estado. Dimitió
de ambos cargos el 1 de marzo de 1864, pero ya
el 16 de septiembre fue nombrado ministro de
Gracia y Justicia, cargo en el que permaneció
hasta el 21 de junio de 1865. Un día, el 16 de sep-
tiembre de 1864, fue ministro interino de
Ultramar. Volvió a ocupar el Ministerio de Esta-
do del 19 de abril al 3 de mayo de 1865, y otra vez
del 10 de julio de 1866 al 13 del mismo mes y año
y ministro de Gracia y Justicia del 10 de julio de
1866 al 27 de junio de 1867, y finalmente otra vez
de Estado del 27 de junio de 1867 al 23 de abril de
1868. Todavía fue elegido senador por Burgos el
4 de mayo de 1872. También había sido uno de
los fundadores de la Academia de Ciencias
Morales y Políticas (1857) y su presidente desde
1866 hasta 1870. Fue también vicepresidente de
la Academia de Arqueología. A pesar de su apa-
riencia o sus orígenes liberales, el pensamiento
de Arrazola es netamente reaccionario, más pro-
pio del Antiguo Régimen que de la época que le
tocó vivir, a la que sin embargo paradójicamente
define. Y esto acaso por influjo de sus maestros
del seminario, pero también por agradecimiento:
cuando el 6 de febrero de 1836 se suscitó en la
Universidad de Valladolid un motín de estudiantes
contra los catedráticos desafectos a las institucio-
nes liberales, el gobernador civil, Francisco R.
Gamboa, pidió a Arrazola los nombres de esos de-
safectos. La respuesta de éste, el día 8, le honra en
lo personal, pero resulta esclarecedora respecto
de su propio medro personal: «Mas en cuanto a los
hombres que hicieron generosamente mi fortuna,
otro los delate si por desgracia lo hubieren mereci-
do». Ya en 1828 manifiesta ciertas aprensiones
respecto de las novedades, científicas o filosóficas,

si no están plenamente demostradas. En el
Prontuario de 1828 había dicho que la mejor
forma de gobierno era la monarquía absoluta
hereditaria, lo que luego justificó aludiendo a las
necesidades de la época. Hombre de creencias
religiosas, lanza al clero, dogma en ristre, a com-
batir las ideas socialistas y comunistas (sic) des-
de época muy temprana, consecuencia de la
revolución, de las ideas del siglo XVIII, a las que
hay que combatir, a fin de regenerar la nación y
de moralizar el siglo, demasiado infectado de
escepticismo y materialismo. En el célebre
debate de las Cortes de 7 de octubre de 1839
manifestó su creencia de que el partido progre-
sista sólo conduce a la anarquía, y por tanto a la
nada; el partido moderado podía conducir al
despotismo, según decía, pero con los regíme-
nes absolutos han existido las naciones, y son
perfectamente compatibles con la prosperidad
de los pueblos. No obstante, en la crisis de 1840
aunque él era partidario de la Ley de Ayun-
tamientos, intentó evitar que se convirtiese en
un pulso entre la Corona y la revolución, es
decir, sostenía la contrarrevolución, pero no
hasta el punto de echarlo a perder todo por una
acción precipitada. Fue siempre consecuente
con sus principios, aunque en la época en que
alcanzó los más altos cargos, 1864-1868, su figu-
ra realmente parece un comodín en manos de
Narváez, O’Donell y la reina. Además de las
obras ya citadas, Arrazola escribió un Discurso

inaugural pronunciado en la Universidad

Literaria de Madrid, 1845; Catedral y ensan-

che de Madrid, 1860 y Carta... dirigida a don

Nicolás de Benjumea sobre el folleto «La

Estafeta de Urganda», Madrid, 1861. En colabo-
ración con Pedro Saiz de Andino, M. Puche y otros,
dio a luz la Enciclopedia Española del Derecho y

Administración, Madrid, 1848-1870, 13 vols. (Cat.
Elas, abril 1995; Cucalón 1848; Páez 1966)

Arrebolo, José. Subteniente del regimiento de
Asturias, a las órdenes de Riego en enero-marzo
de 1820. 

Arredondo, José. Jefe de una partida, que el 8 de
octubre de 1808 actuó en cordinación con Luis
Villava en la acción de Milagro (Navarra).
Teniente coronel, teniente de rey en Santoña,
1817-1823. (Gazeta de Zaragoza, nº 91, 1
noviembre 1808) 
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Arredondo, Manuel Antonio. Regente de la
Audiencia de Lima y brigadier. Ministro honora-
rio del Consejo de Indias, 1794-1820. Virrey inte-
rino en 1801.

Arredondo Mioño, Agustín (Madrid, 15 febrero
1779 - Madrid, 8 octubre 1845). Hermano de los
siguientes, fue cadete de menor edad en Guardias
Españolas, 7 mayo 1779, hasta que ascendió a alfé-
rez el 2 de julio de 1794. Combatió en la guerra del
Rosellón, en la que ascendió a segundo teniente,
13 julio 1795, y en la campaña de Portugal desde
el 20 de mayo de 1801. Con la Guerra de la
Independencia ascendió rápidamente: primer
teniente, 8 septiembre 1808; coronel graduado, 17
septiembre 1808. Estuvo en la defensa de
Zaragoza y Tudela, siéndole concedido el 2 de ene-
ro de 1809 el uso de una cinta encarnada; pero el
21 de febrero de 1809 en el ataque de las Huertas
o Claustros de San Lázaro fue hecho prisionero, y
conducido a Francia, lo que no fue obstáculo para
que el 9 de marzo de 1809 ascendiese a brigadier
de Infantería. Volvió a España al acabar la Guerra de
la Independencia. En 1819 solicita licencia para
casarse con Josefa Mioño y Quevedo. Se retiró del
servicio el 23 de febrero de 1821, al optar por las
ventajas que dispensaba el decreto de las Cortes
de 7 de noviembre de 1820, situación que le fue
revalidada el 6 de noviembre de 1825. Purificado,
17 enero 1826. Vocal de la Comisión Militar de
Valencia, 24 septiembre 1831 - 25 mayo 1832. Fue
comandante militar interino de Valencia hasta el
30 de noviembre de 1832. Vocal de la Junta de
Clasificaciones Militares establecida en Valencia,
14 mayo 1834, y presidente de la Comisión Militar
de Valencia, 10 junio 1834 - 10 febrero 1835.
Poseía la gran cruz de San Hermenegildo y la del
segundo sitio de Zaragoza. Su hijo Manuel, llama-
do el menor, fue también militar. (AGMS) 

Arredondo Mioño, Manuel de, marqués de San

Juan Nepomuceno (Barcelona, 2 febrero 1774 -
Madrid, 15 mayo 1842). Hermano del anterior y
del siguiente, fue cadete de Guardias Españolas,
2 febrero 1786. Tomó parte en 1793 en la guerra
del Rosellón y en 1801 en la de Portugal.
Caballero de Calatrava, 13 junio 1796. En 1805
fue destinado a América, siendo nombrado el 29
de septiembre de 1806 comandante del castillo de
San Rafael en el Callao. Capitán de la Guardia 
de Alabarderos, en Guardias Españolas, 3 agosto

1808. El 19 de septiembre de 1809 toma parte en
una expedición a Puno, el 29 de enero de 1810
fue nombrado gobernador de Huarachiri, en el
Perú, cargo que retuvo hasta el 30 de septiembre
de 1816: se dice que en el ejercicio del mismo
fomentó la vacuna, construyó puentes y remedió
la carestía. El 6 de agosto de 1810 asciende a bri-
gadier, el 18 realiza un viaje a Guayaquil y en
diciembre a Quito. Desde Lima, 27 abril 1812,
solicita licencia para casarse con María Ignacia
de Noboa, natural de Guayaquil, hija de Ramón
Ignacio Noboa y Unzueta y de Ana Arteta y
Larrabeitia. Para María Ignacia era el tercer
matrimonio, pues era viuda de Manuel Antonio
Rubianes, fiscal de la Audiencia de Quito, y de
Juan Antonio Moreno de Avendaño, oidor de la
misma Audiencia. Gran cruz de San Herme-
negildo, 12 agosto 1818. El 10 de mayo de 1819
se le dio el mando de la costa intermedia del
Norte, teniendo que capitular poco después en el
castillo de San Felipe, a dos leguas del Callao.
Cuando iba a regresar a España, cogió una disen-
tería de sangre, que le mantuvo enfermo año y
medio, hasta el punto de que tuvo que entregar
su hacienda de Montalbán, con 400 esclavos y
8.000 arrobas de azúcar, a favor del titulado
director de Chile Ambrosio O’Higgins, además de
100.000 duros en oro, plata labrada y sellada, con
varias alhajas de brillantes: todo fue a satisfacer
la rapacidad de los insurgentes. En Lima, 16 junio
1823, se ofreció a Canterac, pero al no ser emplea-
do embarcó en una fragata inglesa con destino a
Gibraltar, adonde llegó el 26 de noviembre de
1823. De guarnición en Madrid, 1825. El 20 de di-
ciembre de este año fue nombrado comandante
de San Juan de Ulúa en México, pero no pudo
aceptar por estar curándose una catarata, y por-
que se perdió la plaza en seguida. El 28 de agosto
de 1830 fue nombrado gentilhombre de cámara de
los hijos del infante D. Francisco de Paula, 
D. Francisco de Asís y D. Enrique. Mariscal de cam-
po, 25 noviembre 1830. (Lohmann 1974; AGMS) 

Arredondo y Pelegrín, Manuel Antonio de, mar-

qués de San Juan Nepomuceno (Bárcena de
Cicero, Santander, 1738 - Lima, 10 febrero 1822).
Hijo de Nicolás de Arredondo Aedo y Zorrilla, caba-
llero de Calatrava, y de Teresa de Pelegrín y
Venero, hermano del virrey del Río de la Plata
(1789-1795) Nicolás Antonio de Arredondo; fue
oidor de la Audiencia de Guatemala, 18 septiembre
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1773, y de la de Lima, 2 julio 1779 (tomó pose-
sión el 20 de diciembre); regente de la Audiencia
de Buenos Aires, 12 julio 1783, y de la de Lima,
4 marzo 1787 (tomó posesión el 2 de febrero de
1788); consejero honorario de Indias, 31 agosto
1794. El 6 de noviembre de 1797 se casó en
Lurín, Lima, con Juana Josefa de Herce y Dulce,
viuda de Juan Fulgencio de Apezteguía y Ubago,
segundo marqués de Torre Hermosa, que era
natural de Lucanas, Ayacucho. Fue presidente y
capitán general interino del Virreinato del Perú,
del 18 de marzo al 6 de noviembre de 1801.
Fallecida su esposa, iba a casarse con Juana de
Micheo y Jiménez de Lobatón, viuda de José de Re-
zabal y Ugarte, que fue regente de la Audiencia
de Chile, pero esta señora falleció en 1804,
antes de que se realizase el enlace. Caballero de
Carlos III y marqués de San Juan Nepomuceno,
1808. Gobernador de Huancavelica, 4 abril 1810.
Se jubiló el 9 de enero de 1817. (Lohmann 1974) 

Arredondo Pelegrín y Mioño, Joaquín (San
Pedro de las Puellas, Barcelona, 13 mayo 1775 -
?). Caballero de Calatrava, hijo de Nicolás
Antonio de Arredondo y Peregrín y de Josefa
Rosa de Mionyo y Bustamante, se casó sin licen-
cia el 24 de mayo de 1798 con Antonia Lleó y
Villaseca, quien pasó expediente de limpieza de
sangre. Teniente coronel agregado al regimiento
de Infantería de la Corona de Nueva España,
marzo 1803. Fallecida su mujer en noviembre de
1808, obtuvo en marzo de 1810 licencia para
casarse con María Guadalupe del Moral Huidobro.
Brigadier, 1812. El 18 de agosto de 1813 dirige
un parte al teniente coronel Juan Fermín
Juanicotena Aguayo, sobre la victoria obtenida
en Medina (Tejas) frente a 3.000 rebeldes, entre
ellos 600 indios, que se dice fueron disciplinados
y armados por José Álvarez de Toledo. Coman-
dante general de las provincias internas orienta-
les de Nueva España, 1817-1819. Figura hasta
1834. (AGMS; Diario Crítico General de

Sevilla, nº 32, 1 febrero 1814) 

Arregui, Antonio de. Regidor del Ayuntamiento
francés de Bilbao, 30 diciembre 1808. Miembro de
la Milicia Nacional Voluntaria de Caballería, desta-
cada en la venta de Altube, que, en abril de 1821,
formó parte de una columna volante desplazada a
Galdácano para detener a los realistas alaveses
que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard 1905) 

Arregui, José Antonio de. Depositario de la So-
ciedad Patriótica de Pamplona el 21 de mayo de
1820, y su vicepresidente primero, 25 septiem-
bre 1820. Uno de los enviados del Ayuntamien-
to de Pamplona, en favor de la Constitución, que
invitaron a Espoz y Mina a entrar en la ciudad,
según las Memorias de éste. (Gil Novales 1975b;
Espoz y Mina 1962, cit.)

Arriada, Juan de (Melilla, h. 1758 - ?). Cadete de
Artillería, 24 diciembre 1771, subteniente 1775.
Se halló en la guerra contra la República France-
sa, 1795, y en las campañas de Portugal, 1797 y
1801. En 1799 acompañó al ministro plenipoten-
ciario Juan González Salmón en su viaje para
cumplimentar a Solimán II de Marruecos.
Teniente coronel, destinado en la Junta Superior
de Artillería de Madrid, 31 mayo 1803; director de
la fundición de bronces, 1803-1809; coronel,
1804; y director de la Junta de Artillería de
Sevilla, que en junio de 1808 le nombra jefe de la
plana mayor, encargado de la organización del
ejército andaluz en Carmona y Utrera. Ayudante
general de Artillería, estuvo en Bailén junto a
Castaños. En su nombre firma un oficio, Madrid,
12 septiembre 1808. Combatió después en
Navarra, y en la retirada a Cuenca y Santa Cruz
de Mudela, y después se retiró a Sevilla.
Brigadier de Infantería, 29 marzo 1809; director
general interino de Artillería, 1809. Parece que
permaneció en Sevilla cuando los franceses ocu-
paron la ciudad. Según una información, fue
arrestado por no jurar a José I (Gazeta de

Valencia, nº 100, 22 mayo 1810). Pero recibió la
Orden Real de España, 12 marzo 1812 (Gazeta

de Madrid del 18). Después estuvo emigrado en
Francia, y según su expediente de purificación,
al volver a España en septiembre de 1820, fue
«forzado» a jurar la Constitución ante el cónsul
español en Bayona, trámite necesario para obte-
ner su pasaporte. No tuvo destino ni empleo
durante el Trienio, sino que se estableció en
Frigiliana (Málaga), dedicado a la dirección de
un ingenio de azúcar. Dice no haber pertenecido
tampoco a ninguna sociedad o secta, «que siem-
pre ha mirado como el último delirio de la razón
humana». Fue rehabilitado como brigadier de
Infantería el 4 de enero de 1826, y purificado
definitivamente el 2 de julio de 1827. (AGMS;
Vigón 1947; art. de Agustín García Carrasquedo
en Advertencia, 1808; Ceballos-Escalera 1997) 
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Arriaga, Antonio (? - ?, h. 1810). Vocal de la
Junta de Cádiz, 6 febrero 1810. Firmó la respues-
ta, Cádiz, 6 febrero 1810, a la intimación de cesar
la resistencia, enviada el mismo día desde el
Puerto de Santa María (publicada en el segundo
suplemento a la Gazeta del Comercio de Cádiz,
7 febrero 1810). (Diario Mercantil de Cádiz, 8
febrero 1810 y 24 mayo 1810; Gazeta del

Comercio de Cádiz, cit) 

Arriaga, Juan Antonio de. Regidor del Ayun-
tamiento francés de Bilbao, 30 diciembre 1808,
confirmado por Thouvenot en 1810. El 29 de
abril de 1823, tras la caída del régimen constitu-
cional, fue nombrado diputado del común de
Bilbao. (Guiard 1905) 

Arriaga, Juan Crisóstomo de (Bilbao, 1806 - ?,
h. 1822 —o París, 1826—). Músico y compositor,
autor de Los esclavos felices, 1820, con libreto
de Comella. En 1820 también se publicó una par-
titura que había compuesto a los 14 años.
(Guiard 1905; Palau y Dulcet 1948 y 1990; Páez
1966) 

Arriaga, Simón. Miembro de la Milicia Nacional
Voluntaria de Bilbao que, en abril de 1821, formó
parte de una columna volante desplazada a
Galdácano para detener a los realistas alaveses
que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard 1905) 

Arriaga, viuda de. Firma riesgos en su casa de
Cádiz, callejón del Tinte, nº 105. (El Redactor

General, nº 882, 23 noviembre 1813) 

Arriaga y Balzola, Juan Crisóstomo (Bilbao, 27
enero 1806 - ?, febrero, 1826). Inclinado a la
música desde niño, antes de conocer la armo-
nía escribió una ópera española. A los 13 años
fue enviado a París para estudiar en el Con-
servatorio, en el que fueron sus maestros Baillot
en violín y Fétis, padre, en armonía y contrapun-
to. Publicó Agar. Finale de la Scene biblique

dramatique pour soprano avec accompagne-

ment d’orqueste, s. l. ni a. Y la ópera Los escla-

vos felices, sobre la obra de Luciano Francisco
Comella, publicada en Madrid, 1793, con música
de Blas de Laserna, que Arriaga utilizó, y le dio
nueva música, Bilbao, 1820 (reproducida por
Juan Eresalde en Bilbao, 1935, con prólogo de
José Subirá). En 1824 fue elegido para ocupar

una de las plazas de contrapunto y armonía, que
se crearon en el Conservatorio. Publicó una obra
de tres cuartetos para instrumentos de cuerda,
París, 1824. Luego escribió la obertura de una
ópera, una sinfonía a gran orquesta, una misa a
cuatro voces, una Salve Regina, varias cantatas
y romanzas. A finales de 1825 le atacó una
enfermedad de languidez, que en poco tiempo le
llevó a la tumba. (Saldoni 1868; Palau y Dulcet
1990; cat. 1 Librería de Lance, Bilbao, 2006)

Arriaga y Recalde, Camila de. Hija natural de
Joaquín de Arriaga y de María Ignacia Recalde,
autora de Memorial al rey sobre reclamación

de bienes pertenecientes a su padre, Madrid, 15
noviembre 1809. (Cat. 185 E. Rodríguez, 1995) 

Arriate, señor de. Cf. Moctezuma y Rojas, José. 

Arriaza, María de las Nieves. Mujer del general
Luis Alejandro Bassecourt, hecha prisionera en
Madrid por los franceses, quienes la requirieron
para que mandase una carta a su marido, exhor-
tándole a que cambiase de bando. Como se negó,
la encerraron incomunicada en una prisión en el
Retiro. (Según Capmany, La Centinela de la

Patria, nº 2, 3 julio 1810)

Arriaza, Mariano (? - Madrid, 3 diciembre 1808).
Hermano de la anterior, capitán de Voluntarios
de Llerena, muerto por una bala de cañón en la
defensa de Madrid. (La Centinela de la Patria,
nº 2, 3 julio 1810)

Arriaza y Superviela, Juan Bautista (Madrid, 27
febrero 1770 - Madrid, 22 enero 1837). Hijo de
Antonio José de Arriaza, teniente coronel de In-
fantería, y de Teresa de Superviela, azafata del
príncipe de Asturias. Estudió con los escolapios
de Lavapiés y en el Real Seminario de Nobles.
Ingresó en 1782 en el Colegio de Artillería de
Segovia, pero pasa a Cartagena, como guardia
marina, el 2 de enero de 1788. Navega unos años
en los barcos de la Armada, pero desembarca con
permiso el 7 de julio de 1794 en Cartagena, al
parecer aquejado de paludismo, y también para
dedicarse a su íntima vocación de pretendiente en
corte y a la no menos íntima de poeta. En 1796
publica su primera obra, un poema alegórico a la
muerte del duque de Alba. Y aunque no navega,
asciende en el escalafón, y se jubila. En 1799

Arriaga, Antonio

262



publica sus Ensayos poéticos, expurgados en
1805 por la Inquisición a causa del contenido eró-
tico de algunas composiciones. En 1803 inició una
carrera diplomática, pasando a Londres. Tradujo
del inglés Breve apelación al honor y la con-

ciencia de la nación inglesa sobre la necesidad

de una inmediata restitución de las embarca-

ciones españolas con caudales, Cádiz y Madrid,
1805; y de Boileau, el Arte Poética, Madrid, 1807.
No estuvo en Trafalgar, pero cantó a la batalla: Oda

al combate de cabo Trafalgar, Madrid, 1806;
y escribió Exclamación poética de una musa

del Manzanares, que acaba de leer la proclama

del Príncipe de la Paz, Madrid, 1806. Volvió a
Madrid en abril de 1806. Arriaza en sus poesías
adula al poder. En 1808 se oculta y ataca a
Napoleón, publica Profecía del Pirineo, Madrid,
1808 (dos ediciones), oda imitada de fray Luis de
León (Gazeta de Madrid, nº 121 y 126, 9 y 20
septiembre 1808); Himno Nacional a la entra-

da de los ejércitos de las provincias en Madrid,
Cádiz, 1808, reimpreso en México por López
Cancelada, 1808. Probablemente es el mismo
Himno de la Victoria para puesto en música y

cantado a la entrada de los victoriosos ejérci-

tos de las provincias en Madrid, Sevilla, Vda. de
Hidalgo, s. a. (cat. 18 Ignacio Martín Villena,
Granada, 2006). Fernando Sor puso música a este
himno. Fanal de la opinión pública. Papel que

con el fin de borrar las falsas impresiones

dadas por los franceses contra la Inglaterra,

escribe un amante del bien de la patria, Sevilla,
1809. Sigue su carrera de pretendiente, publica el
Desenfado patriótico. Así son, cual más, cual

menos todos los hispanos-galos: sirvan una

vez los malos de diversión a los buenos, Cádiz,
1810, sátira contra el rey Pepe y contra el canóni-
go José Isidoro Morales. Sigue con la elegía
Recuerdos del 2 de Mayo de 1808, con música
de Benito Pérez, o simplemente El día 2 de mayo

de 1808, 1810 (publicada de nuevo en Cádiz,
1812, tras ser cantada en el teatro en el aniversa-
rio del 2 de mayo, y por Antón Ramírez en 1849).
En julio de 1810 vuelve a Londres, agregado a la
secretaría de la Embajada, con la misión de de-
sacreditar al Español de Blanco White. Para ello,
aparte de algunas poesías que fueron comentadas
en el Times, y artículos virulentos en este mismo
periódico, escribe El Antiespañol y Breve regis-

tro de los seis números que hasta ahora se han

publicado del periódico intitulado El Español,

Londres, 1810. Retornado a España en enero de
1812, escribe poesías patrióticas, como una letri-
lla a la fiesta en Cádiz por la victoria de Los
Arapiles, es elegido en 1814 académico de la
Lengua, tomó posesión en 1815, y se muestra
extraordinariamente adulador con Fernando VII.
El 2 de julio de 1814 publicó en Madrid un himno
sobre el regreso de Fernando VII, que se cantó en
el Ayuntamiento de la capital en presencia de
S. M. (reimpreso en Santiago, 1814). En 1816 se
casa con su sobrina Paula, que contaba 16 años. Y
asciende en su carrera. El 19 de abril de 1818 es
nombrado mayordomo de semana. La proclama-
ción de la Constitución en 1820 permite a Arriaza
escribir poesías de tipo liberal, que su biógrafo
Marcos Álvarez supone que era una treta ordena-
da por el propio rey. Secretario de la diputación
en Madrid de la Sociedad Económica de Granada,
1817-1820. Al caer la Constitución escribe un
himno en el que leemos: «Libertad se llama la
arpía / que el averno lanzó contra España». Autor
también del melodrama Realidad en ilusión,
Madrid, 1823, con música de Ángel Inzenga. En
1824 es designado académico de honor de San
Fernando, y el resto de su vida lo pasó concu-
rriendo a la española y ejerciendo su oficio de
poeta áulico. Publicó Canto eucarístico o (en

acción de gracias) al augusto pacificador,
Madrid, Imp. Real, 1828, y Poesías líricas nueva-

mente aumentadas con sus últimas composi-

ciones, Madrid, Imprenta Real, 2 vols., con
ediciones y suplementos posteriores. (Marcos
Álvarez 1977; Saldoni 1868; Diario Mercantil de

Cádiz, nº 227, 22 agosto 1808; Gómez Imaz 1910;
Durán López 2005; El Redactor General, nº 415,
2 agosto 1812; Palau Claveras 1981; Palau y
Dulcet 1990; Bustamante 1959; Blanco White
1972; Antón Ramírez 1849; Riaño, carta de su hijo
del mismo nombre en Rey Sayagués 1999; cat.
216 A. Mateos, septiembre 2005) 

Arribas, Anselmo (Geria, Valladolid, ? - Va-
lladolid, noviembre 1810). Guerrillero de la par-
tida de Francisco Castilla. La tarde del 16 de
octubre de 1810 en el camino de Simancas a
Tordesillas sorprendió, con Esteban Noguera y
Eusebio Hernández, a dos escolares, tres muje-
res y dos hombres. A fin de averiguar si llevaban
pliegos para los franceses, Anselmo reconoció a
las señoras, robándolas y abusando de ellas y vio-
lando a una. Al día siguiente, a la salida de Geria,
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fueron capturados por los dragones, siendo
puestos a disposición de la Junta Criminal, que
les condenó a la pena capital, por ser individuos
de cuadrilla, sin alegar otros delitos. (Scotti
1995; Sánchez Fernández 2000) 

Arribas, Clemente. Clérigo de Belalcázar (Cór-
doba), guerrillero jefe de partida, que actuaba en
la zona de Bélmez (Córdoba) en abril de 1810.
Los enemigos le acusan de robos y atrocidades.
(Gazeta Nacional de Zaragoza, nº 44, 10 mayo
1810) 

Arribas, Francisco. Pariente de Pablo Arribas,
arcediano de Burgos con los franceses, caballero
de la Orden Real de España, 25 octubre 1809
(Gazeta de Madrid del 27). El 27 de septiembre
de 1812 fue uno de los que tuvo que dejar la ciu-
dad y seguir a las tropas francesas a Vitoria. El 4
de febrero de 1813 ya habían vuelto todos a
Burgos, pues en esta fecha se quejan de su situa-
ción. (Ceballos-Escalera 1997; Diario Mercantil

de Cádiz, nº 200, 10 agosto 1813; Mercader 1983)

Arribas, Francisco Javier. Oficial de la Superin-
tendencia General de Penas de Cámara (Guerra
y Marina), 1794-1821. También se le llama Fran-
cisco Javier Rivas.

Arribas, Juan. Profesor del Seminario de Nobles,
1785. Afrancesado, director del colegio creado el
17 de octubre de 1809 en donde estaban las Escue-
las Pías de Lavapiés, en Madrid. (Simón Díaz 1959;
Gazeta de Valencia, nº 57, 19 diciembre 1809)

Arribas y Abejón, Pablo (Quintanilla de la Mata,
Valladolid, 10 enero 1770 - ?). Hijo de Bartolomé
de Arriba Santillán y de María Abejón y Pereda.
Estudió en la Universidad de Valladolid, en la
que se graduó de bachiller en Leyes y en Fi-
losofía en 1792. Al mismo tiempo estudiaba en
la Academia de Jurisprudencia de San Carlos de
Valladolid. Abogado de los Reales Consejos,
1795, con dispensa de edad. Entre 1787 y 1804
fue, además, catedrático de Física de la Uni-
versidad de Valladolid. En 1804 pasó a Madrid, y
se casó con una pariente o criada de Godoy.
«Abogado de guardilla de Valladolid» le llama El

Patriota, que malévolamente atribuye su pro-
moción a este enlace con «una criada de las cria-
das de Aurora de casa de Godoy». Lo mismo dice

Francisco Amorós en el documento manuscrito
que se cita más abajo. Fiscal de la Cámara de
Alcaldes de Casa y Corte, 1805, autor del manus-
crito Disertación sobre los males que ocasiona

al Estado el celibato, s. a.; y de Vida de Na-

poleón Bonaparte emperador de los france-

ses, Madrid, 1807-1808, 10 vols. (con dedicatoria
a Godoy). Firma la consulta de la Junta Guberna-
tiva del 3 de junio de 1808 dirigida al Lugarte-
niente, y el manifiesto Españoles del día 4, en el
que se les pide que abandonen la insurrección,
para no caer en los horrores de la guerra civil y
para aprovechar, con sentido nacional, las refor-
mas que va a introducir el emperador (una y otro
en Diario de Madrid, nº 28, 6 junio 1808). Tomó
parte en la Junta de Bayona, y firmó su Consti-
tución. Consejero de Estado y superintendente
de Policía de Madrid con José I, 25 julio 1808,
uno de los más leales al régimen napoleónico y
muy dependiente del embajador La Forest. Como
los demás afrancesados de relieve, se vio obliga-
do a abandonar Madrid, a consecuencia de la
batalla de Bailén. Ministro de la Policía General
afrancesada, provisional, 20 agosto 1808, en pro-
piedad, 5 septiembre 1808. Preso en 1808, como
autor de una carta, Burgos, 17 noviembre 1808,
firmada también por Gonzalo O’Farrill, Manuel
Romero, Mariano Luis de Urquijo y Cabarrús,
dirigida a Floridablanca, al decano del Consejo y
al corregidor de Madrid, en la que excitaba el
desaliento de los patriotas y postulaba que se
jurase a José I (la carta fue cogida por las avan-
zadillas en Somosierra). El 27 de enero de 1809
lanzó un Manifiesto A los intendentes, corregi-

dores, alcaldes mayores y ordinarios, ayun-

tamientos y magistrados del reino, en el que,
creyendo que la guerra se había terminado,
cantaba las alabanzas del régimen josefino, y
se felicitaba por la paz. Una nueva insurrec-
ción sería la ruina del país (Gazeta de

Madrid, nº 31, 31 enero 1809). Ese mismo año
fue agraciado, como el resto de los ministros,
con un millón de reales de vellón. En abril de
1809 los patriotas ordenaron que se le confis-
casen todos los bienes, y que cuando fuese
habido se le entregase, como traidor, al Tri-
bunal de Seguridad Pública. Caballero gran
cruz de la Orden Real de España, 20 septiem-
bre 1809 (Gazeta de Madrid del 21). En su
carta a José, Madrid, 17 abril 1810, plantea los
problemas de la dinastía josefina en términos
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de máximo pesimismo: los españoles son irre-
conciliables con los franceses, la reina no viene, se
duda de que Cádiz quiera negociar (La Centinela

de la Patria, nº 2, 3 julio 1810). En su bando no
fue nunca popular, pero cuando se le nombró
comisario en Segovia y Ávila, 27 julio 1811 - 22
enero 1812, lo que se interpretó como señal de
pronto cese, la idea de que el ministerio cayese en
manos extranjeras hizo que se le prefiriese.
Ministro accidental de Justicia a comienzos de
1812. Como la citada, varias cartas suyas intercep-
tadas se conservan en los archivos españoles. En la
España patriota, por lo menos una circular de
Arribas a los prefectos, 24 marzo 1812, se publica
en El Redactor General, nº 389, 7 julio 1812
(reproduce el ejemplar enviado a Mérida). Arribas
siguió de ministro hasta el final del régimen josefi-
no en 1813. Según Amorós en su Dictionnaire,

ms, en cuanto cayó el valido, metió a su mujer en
un convento de La Coruña, y se lio con Concepción
de Burgos, con la que tuvo cuatro hijos. La mantie-
ne en París con cien francos mensuales. Arribas en
el exilio cobraba mil francos mensuales. (Sanz Cid
1922; Mercader 1983; Arribas 1809; AHN, Estado,
leg. 29 H, doc. 256; El Patriota, nº 26, 29 septiem-
bre 1813; Aguilar Piñal 1981; Gazeta Extraor-

dinaria de Zaragoza, nº 6, 9 agosto 1808; El

Redactor General, cit.; AHN, Estado, leg. 10 C;
Fernández Sirvent 2005; Ceballos-Escalera 1997;
La Centinela de la Patria, cit.; Diario de

Madrid, cit.; Gazeta de Madrid, cit.)

Arribi, Juan José. Miembro de la Milicia Nacional
Voluntaria de Bilbao que, en abril, 1821, formó
parte de una columna volante desplazada a
Galdácano para detener a los realistas alaveses
que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard 1905)

Arricruz de Vain, Miguel (Vergara, Guipúzcoa,
1761 - ?, 2 febrero 1825). Obtuvo en Cádiz el títu-
lo de cirujano en 1778, navegó en varios barcos de
la Armada y perfeccionó en París sus conocimien-
tos. Médico inspector del barrio de Capuchinos, en
Cádiz, 1811. Catedrático de Afectos Externos y de
Partos en el Colegio de Cirugía de Cádiz, 1817-
1820. (Álvarez Sierra 1961; Diario Mercantil de

Cádiz, 5 septiembre 1811) 

Arrien, José Ramón. Condenado en 1822 a un
año de confinamiento en la villa por el Juzgado
de Primera Instancia de Bilbao, por conspiración

contra el sistema constitucional. (Gazeta de

Madrid, 24 enero 1822) 

Arrieta, Agustín. Cf. García Arrieta, Agustín.

Arrieta, Antonio. Redactor de El Eco de Padilla,

Madrid, 1821. Masón y antiguo afrancesado,
según la Lista tercera de masones (AGP,
Papeles Reservados de Fernando VII, t. 21,
doc. 55). (Gil Novales 1975b)

Arrieta, Eugenio. Médico. Desde agosto de 1820,
miembro secular de la Junta Provincial de Cen-
sura de Madrid. Juez de hecho, diciembre 1820.
(El Universal Observador Español, nº 105, 24
agosto 1820) 

Arrieta, Francisco de. Tesorero honorario de ejér-
cito, 1819-1823.

Arrieta, Manuel María de (Cádiz, ? - ?). Comer-
ciante y voluntario distinguido de Cádiz durante
la Guerra de la Independencia. Soltero en 1809,
junto con Pablo Nassa se vio envuelto en el movi-
miento popular de Cádiz, 22 y 23 febrero 1809,
siendo elegidos para recoger e inspeccionar los
papeles del marqués de Villel, por lo que el 17 de
marzo de 1809 prestó declaración ante los comi-
sionados de la Junta Central, Miguel Alfonso
Villagómez y Tomás Moyano, sobre dicho movi-
miento, en relación con el marqués de Villel.
Ateneo, 14 mayo 1820. Redactor de la Gazeta de

Madrid, 1820-1823. Firma la representación
del 27 de febrero de 1821. Redactor de El Eco de

Padilla, 1821, según Alcalá Galiano (Memorias,

II, p. 125), pero es posible que haya confusión
con Antonio. Cónsul en Túnez en 1823. (AHN,
Estado, leg. 6 A; Gil Novales 1975b; Alcalá Ga-
liano 1955b, cit.)

Arrillaga, Francisco de. Miembro del Consulado
de Veracruz, que manda el 30 de mayo de 1810
la adhesión de este cuerpo a la causa española.
(Diario Mercantil de Cádiz, cit. en Gazeta de

Aragón, nº 43, 13 octubre 1810). Probablemente
es el autor de Memoria sobre reformas del aran-

cel mercantil, México, 1824. (Palau y Dulcet 1990)

Arriola. Guerrillero-bandido que actúa en las
Alpujarras y río de Almanzora. (El Redactor

General, nº 568, 2 enero 1812) 
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Arriola, Diego Manuel de. Refrenda el 23 de junio
de 1810 en Vitoria el decreto del general Thou-
venot, dado en San Sebastián el 16, para preve-
nir la extensión de la insurgencia. Caballero de la
Orden Real de España, 4 mayo 1811 (Gazeta de

Madrid del 18). (Thouvenot 1810; Ceballos-
Escalera 1997) 

Arriola, Francisco. Oficial cesante de la secreta-
ría del Consejo de Hacienda, nombrado en agos-
to de 1820 oficial segundo del archivo de la
Secretaría de Gobernación. 

Arriola, José Agustín (Elorrio, Vizcaya, ? - ?).
Presbítero, confesor y predicador en el arzobis-
pado de Sevilla. (AHN, Estado, leg. 10 A) 

Arriola, Manuel. Personaje que se habría dejado
sobornar por López Cancelada, según Buena-
ventura Obregón. En julio de 1809 vio que Obregón
formaba parte en Vitoria de la familia de Amorós.
En el verano de 1811 declaró en la causa de éste,
al que reconoció en rueda de presos. Autor de un
artículo, Cádiz, 23 noviembre 1812, en el que
niega el supuesto soborno. (Suplemento a El

Redactor General, nº 531, 26 noviembre 1812) 

Arrisqueta, Domingo de. Oficial de la Milicia
Nacional reglamentaria de Bilbao en 1822.
(Guiard 1905) 

Arrizabalaga, Juan Bautista. Secretario del
gobierno de Guipúzcoa, 1824-1831. (Díaz de
Ribera 1824; Recacho 1827; Múzquiz 1831) 

Arrojo, José. Se le concede privilegio exclusivo,
para que pueda grabar las cuatro láminas de los
dibujos que ha presentado, y venderlas, con pro-
hibición de cualquier otra. Las láminas tratan de
los cuatro principales sucesos del día 2 de mayo,
en la plazuela de Palacio, Parque de Artillería,
Puerta del Sol y el Prado (Gazeta de Madrid,
nº 143, 11 noviembre 1808). Páez en Grabados

menciona al grabador Arrojo (sin nombre de
pila), de la segunda mitad del siglo XVIII, autor
de tres planchas al aguafuerte para los vales de
la Caja de Amortización. Juan Pérez de Guzmán
le llama José Arroyo, quien pagó de su bolsillo la
grabación de las estampas, que serían obra de
López Enguídanos. (Pérez de Guzmán 1908b,
p. 820; Páez 1981)

Arróniz de Alarcón, José. Sacerdote, catedráti-
co de Filosofía en el Seminario de San Fulgen-
cio de Murcia, uno de los redactores del Censor

Político y Literario de Murcia, 20 enero - 7
abril 1821. Expulsado de su cátedra por sus
ideas liberales en 1823. Autor de Breve discur-

so sobre la sucesión regular directa al trono

de las Españas, Murcia, imp. Bellido, 1833; y de
Vara-Palo Joco-Serio a los Culi-Parlantes del

Cólera-Morbo, Murcia, oficina de Sebastián Her-
nández, 1835. (Tejera 1922; Palau y Dulcet
1990)

Arroquia, Pedro de. Comandante de partida.
(AHN, Estado, leg. 41 E) 

Arroquia, Pedro Antonio de. Magistrado de la
Audiencia de Galicia, 1819, y de la Chancillería
de Valladolid, 1820.

Arroyabe, Juan Antonio de. Cura de Lasarte
(Álava), que en abril de 1821 se pasó a la facción.
(Montoya 1971; Sacerdote Pacífico 1821) 

Arroyal, José. Cuñado de Epifanio Mancha, ya
que éste se casó con Amparo Arroyal. Defendió
siempre causas populares, como en Almagro.
Fue editor de El Observador Manchego y El

Patriota Manchego, ambos de Ciudad Real,
1823. Tuvo que marchar al exilio, siendo un gran
conspirador contra el absolutismo. (Romera
1997)

Arroyal, José María. Corregidor de Ávila con los
franceses. En 1814 se hallaba emigrado en Pau.
(Gallardo de Mendoza 1898; Barbastro 1993)

Arroyal, León de (Gandía, 1755 - Madrid, 1813).
Hijo de Fernando de Arroyal, abogado y juez,
natural de Ayamonte (Huelva), 1712, y fallecido
en Salamanca en 1777, y de Juliana de Alcázar,
nacida en Vara del Rey (Cuenca) en el seno de
una familia de labradores propietarios que había
vivido en Sevilla y en Madrid. Uno de los más
característicos ilustrados, críticos de la sociedad
de su tiempo, hombre al que Sarrailh, aunque
todavía en su época se le conocía mal, calificó de
«espíritu extraordinariamente libre». Sus estu-
dios en la Universidad de Salamanca fueron fruc-
tíferos, aunque tuvo que interrumpirlos por la
muerte de su padre. Allí entró en contacto con
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Meléndez Valdés, Iglesias de la Casa, Pedro
Estala y Forner. En 1777, hallándose en Sa-
lamanca, solicita el permiso para fundar un
periódico, a imitación del Journal de París. El
año 1778 lo pasó en Madrid, asistiendo a la tertu-
lia de Cadalso y a la tertulia conventual de
Estala, gracias a su amigo Melón, quien le puso
también en relación con Moratín y de nuevo con
Forner. Allí conoce a la que será su mujer, Rita
Piquer, hija de Andrés Piquer. Un año después,
el 31 de enero de 1779, presenta una solicitud
para fundar una Sociedad Económica en Vara del
Rey, a fin de salvaguardar los intereses de esta
población. Destaca ya el carácter popular y de-
mocrático de su propuesta. Tras el expediente
consiguiente, el permiso le fue denegado en
diciembre de 1779. En 1779 quiere publicar los
salmos, pero lo que aparece es la Versión castella-

na del Oficio parvo de nuestra señora según el

Breviario Romano, Madrid, 1781 y 1787; México,
1784 y 1820; Valencia, 1790. El 13 de enero de
1780 lee un discurso en la Academia sevillana 
de Buenas Letras, en la que declara su enemiga a la
mentira y a la adulación. La Oración gratulatoria

se publica el 19 de enero de 1781. En su afán por
recuperar y popularizar el acervo religioso espa-
ñol publica la Versión castellana del Oficio de

los difuntos, con otras preces y oraciones 

de la Iglesia, según el Breviario y Ritual

Romano, Madrid, 1783. La Versión parafrásti-

ca del Oficio Parvo de Nuestra Señora, según

el Breviario Romano, Madrid, 1784, se mandó
recoger porque los agustinos de El Escorial alega-
ban un antiguo privilegio. El Consejo finalmente
dio la razón a Arroyal. Publica Los epigramas,
Madrid, 1784; Las Odas, Madrid, 1784. Escribe
unas Sátiras, 1784, pero no se publicaron. Tuvo
problemas la Versión parafrástica de la Santa

Misa, escrita en 1784, y publicada en Madrid,
1785. Desde 1785 es contador de Hacienda en
San Clemente (Cuenca). En un testamento har-
to temprano, extendido el 30 de marzo de 1785,
deja heredera a Rita Piquer. Tiene que defender
la Versión parafrástica de la misa, frente a las
censuras que recibe, una de ellas de Francisco
Martínez Marina, 1786. Firma su Apología en
San Clemente, 26 septiembre 1791. Publica
Leonido. Égloga, 1794; y la traducción de Los

dísticos de Catón con escolios de Erasmo,
Madrid, 1797. A 1795 corresponden las Cartas

político-económicas dirigidas al conde de

Lerena, inéditas hasta que en 1841 se publica-
ron atribuyéndolas al conde de Cabarrús. En
1878 Antonio Rodríguez Villa volvió a publicar-
las, atribuyéndolas al conde de Campomanes.
Hoy ha quedado plenamente establecida la ver-
dadera autoría. José Caso González las volvió a
publicar en Oviedo, 1971, añadiendo una segun-
da parte que hasta entonces había permanecido
inédita. No hay que insistir en la importancia
extraordinaria de esta obra, muy bien señalada
por la crítica actual. Pero no es desdeñable el
hecho de que Arroyal no pudiese publicarla en
vida. Lo mismo hay que decir del famoso panfle-
to Pan y toros, que ya es un texto de ruptura
revolucionaria. Circuló manuscrito entre 1793 y
1796. En este año, creyendo que su autor era
Ramón de Salas, la Inquisición lo apresó, lo con-
denó a abjurar de levi, lo absolvió ad cautelam,
lo reprendió gravemente, y lo desterró de
Madrid, sitios reales, Belchite y Salamanca por
cuatro años, el primero de ellos recluido en un
convento. Luego se pensó que el autor era otro.
Aprovechando la coyuntura política, Arroyal en
1798 intentó reeditar Las odas y Los epigra-

mas, y dar a luz las Sátiras, y dos obras nuevas:
los Seis aprovechamientos de la mujer; y un
Tratado de educación o Catecismo del hombre

en sociedad. La respuesta llegó el 21 de febrero
de 1799: no se permiten Las odas, Los epigra-

mas y las Sátiras por su carácter ofensivo, y el
Tratado por no ser un catecismo. Nada se dice
de la otra obra. El contacto con Erasmo y el fra-
caso al querer publicar sus obras ha ido radicali-
zando el pensamiento social y religioso de Arroyal.
La primera edición de Pan y toros apareció en
Cádiz, 1812, con el absurdo subtítulo de Oración

apológica que en defensa del estado floreciente

de España, en el reinado de Carlos IV, dijo en

la plaza de toros de Madrid D. Gaspar Melchor

de Jovellanos. La atribución a Jovellanos, comple-
tamente infundada, persistió durante mucho tiem-
po y en muchas ediciones, pero hoy ya no hay
duda. Nada sabemos de los últimos años de la vida
de Arroyal. (Aguilar Piñal 1981; Sarrailh 1957;
Elorza 1970 y 1971; Romera 2004) 

Arroyar, Anselmo de. Sociedad Patriótica de
Londres, 18 octubre 1820. (Gil Novales 1975b)

Arroyo, Andrés. Coronel del regimiento de
Milicias de Tuy, 1817. 
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Arroyo, Francisco de Paula. Presbítero racionero
de Cádiz, hermano de José María Arroyo (AHN,
Estado, leg. 45). Clararrosa le presenta como
testigo en la causa por injurias que le promueve
Manuel María de Cos. (Diario Gaditano, nº 159,
20 febrero 1821)

Arroyo, José Francisco. Canónigo lectoral en
Nuevo León, diputado a Cortes por Guadalajara
(México), 1821-1822. Tras la independencia, uno
de los dirigentes políticos de Jalisco. (Benson
1971)

Arroyo, José María. Coronel, sargento mayor en
Cádiz, teniente coronel, comandante del tercer
batallón de Voluntarios Distinguidos de Cádiz,
trasladado en enero de 1809 al Campo de San
Roque porque había sido nombrado por Morla.
En junio pudo volver a su destino anterior.
Figura hasta 1823 (AHN, Estado, leg. 45).
Teniente de rey interino en Cádiz, firma la
Protestación del gobierno de Cádiz a su

vecindario, a la España, a la Europa, Cádiz, 1
mayo 1821, publicada en Diario Gaditano,
nº 231, 4 mayo 1821: «Aunque los austríacos
hayan ocupado Nápoles, en Cádiz no se perderá
la libertad; si hace falta será la tabla de salvación
para la patria». 

Arroyo, Manuel. Capitán agregado al regimiento
de Sevilla, a las órdenes de Riego en enero-mar-
zo de 1820. (Fernández San Miguel 1820) 

Arroyo, Rafael. Secretario segundo de la Junta
de Málaga, 29 junio 1808. (Diario Mercantil de

Cádiz, nº 223, 18 agosto 1808) 

Arroyo, Ramón del (?, h. 1778 - ?). Comerciante
de Madrid, casado con Manuela de las Bárcenas,
testigo que depuso en 1814-1815 contra los
diputados liberales de las Cortes de Cádiz. (Lista
Interina Informantes 1820)

Arroyo, Valentín. Faccioso, compañero del
Abuelo, con quien se hallaba el 19 de enero de
1821. (Selva 1821)

Arroyo Díaz, Felipe. Autor de un artículo en el
Diario Mercantil de Cádiz, nº 119, 28 abril
1812, contra El Redactor General, por haber
publicado lo que llama botaratadas sobre

supuestas revoluciones en Maracaibo y en San
Salvador de Guatemala. (Diario Mercantil de

Cádiz, cit.) 

Arroyo y González, Marco de. Comerciante que
firma la representación del 27 de febrero de
1821. (Gil Novales 1975b) 

Arroyuelo, Vicente. Comisario ordenador hono-
rario, 1800-1823.

Arrue, José Antonio (Segura, Guipúzcoa, 8 ene-
ro 1751 - Azcoitia, 12 enero 1828). Hijo de Pedro
Antonio de Arrue Yrarraga y de Ana María de
Enatarriaga, ingresó de cadete de Guardias
Españolas de Infantería, 10 marzo 1767, empleán-
dose en el bloqueo y sitio de Gibraltar desde el 1
de septiembre de 1779 hasta que se concluyó. El
17 de abril de 1793 entró en el Rosellón, gra-
duándose de coronel el 16 de diciembre del mismo
año, ocupándose desde el 1 de enero siguiente de
los hospitales de San Feliu de Guixols, siendo des-
tinado a Urgel en 1795. Capitán de su unidad, 20
marzo 1794; brigadier de Infantería, 4 septiembre
1795. El 24 de marzo de 1798 obtuvo licencia para
casarse con María Segunda de Olano Echevarría.
El 8 de junio de 1803 obtuvo su retiro para
Guipúzcoa, permaneciendo en la provincia bajo la
dominación francesa, de lo que se purificó el 17 de
noviembre de 1815. Gran cruz de San Hermene-
gildo, 28 junio 1817. (AGMS) 

Arrufat, Pablo (Villanueva de Sitges, Barcelona,
? - Tortosa, octubre 1811). Guerrillero cogido
con otros compañeros en Panillet, cerca de
Tortosa. El 14 de octubre de 1811 fue condena-
do a muerte, cumpliéndose la sentencia inmedia-
tamente. (Gazeta Nacional de Zaragoza, nº 90,
31 octubre 1811) 

Arruti, Eugenio Francisco de. Autor de Tratado

de la fiebre amarilla que desde últimos de

agosto hasta principios de octubre del año

pasado ha reinado en la banda de San Juan

de la Villa de Pasaje, San Sebastián, 1824.
(Palau y Dulcet 1990) 

Arsenio. Guerrillero llamado el Fraile, que escri-
be contra Valentín de Foronda en los números 50
y 53 de Los guerrilleros, La Coruña, 1813. Son
cartas fechadas en el Cuartel General de Miranda,

Arroyo, Francisco de Paula

268



22 y 27 mayo 1813. En el número 53 se le llama
general Asensio, no Arsenio, por lo que pudiera
tratarse de Asensio Nebot. (Los guerrilleros

por la religión, la patria y el rey, cit.) 

Arta, Esteban. Suscriptor de la Asociación de
Cáceres, nombrado redactor de la misma,
diciembre 1812. 

Artacho, Hilario. Teniente coronel, comandante
del departamento de Artillería de Yucatán, 1817-
1819. 

Artaiz, Antonio. Tesorero habilitado de la Real
Orden Americana de Isabel la Católica, 1823.

Artajo, Simón de. El 22 de marzo de 1793 se le
nombró médico de número con 8.400 reales, y con
destino en el ejército de Navarra y Guipúzcoa. El
4 de octubre de 1796 pasa a ser primer médico con
200 escudos, destinado en el ejército de Extre-
madura. Al año siguiente obtuvo el fuero militar.
El 22 de agosto de 1800 pasa a los hospitales mili-
tares de Galicia, sin cambio en los emolumentos.
El 10 de noviembre de 1807 pasa, siempre como
primer médico, al ejército de Castilla la Vieja.
Estuvo casado con Fermina Calvo. La Junta de
Extremadura le nombra médico de cámara de
S. M., 27 septiembre 1808, confirmado en 1811,
protomédico, y médico mayor del Cuarto Ejér-
cito, según El Robespierre Español. Uno de
los responsables de la situación del Hospital 
de San Carlos, objeto de la denuncia de Villarino
en abril de 1811. En El Robespierre Español se
le atribuye en 1812 la autoría, junto con Matías
Velasco, del Vapulamiento al Robespierre, y
reitera que es un miserable ignorante en mate-
rias de Medicina. (AGMS; El Conciso, nº 26, 26
abril 1811; El Robespierre Español, nº 3; El

Redactor General, suplemento al 26 octubre
1812 y nº 543, 8 diciembre 1812; Riaño de la
Iglesia 2004) 

Artal, Juan Antonio. Recaudador de los socorros
en el primer sitio de Zaragoza, autor del Libro de

la salida de los efectos del donativo volunta-

rio para el socorro de la capital y de sus tro-

pas, a 3 de agosto de 1808, que se encuentra
manuscrito en el Archivo Municipal de Barbastro.
Ocupada Zaragoza, colaboró con los franceses.
(Arcarazo 1994) 

Artala. Jefe guerrillero que en septiembre de 1812
se hallaba en Guernica. (Gazeta de Valencia,
nº 90, 11 diciembre 1812)

Artalejo, Benito. Comisario de Guerra, 1815-
1826.

Artalejo, Felipe (Pinto, Madrid, ? - ?). Elector de
Madrid, julio 1813. (El Redactor General, 
nº 766, 20 julio 1813)

Artalejo, Pedro. Intendente de provincia, conta-
dor de ejército en Valencia, 1817-1822; interven-
tor de distrito, 1823.

Artalejo López, Pedro. Intendente de provincia
graduado en 1817, contador de ejército en
Valencia, 1818-1819. Puede ser el anterior. 

Artalejo López de Lerena, Manuel. Comisario
honorario de Guerra, 1817-1819. 

Artasona, I marqués de. Cf. Claramunt de
Suelves Oriola y Azlor, José. 

Artasona, II marqués de. Cf. Claramunt de
Suelves Oriola y Azlor, Alberto. 

Artaza, José Silvestre. Miembro de la Milicia
Nacional Voluntaria de Caballería de Bilbao que,
en abril de 1821, formó parte de una columna
volante desplazada a Galdácano para detener a
los realistas alaveses que avanzaban hacia
Bilbao. (Guiard 1905) 

Artaza, Martín Antonio. Regidor del Ayun-
tamiento de Bilbao en 1823, que no abandonó su
puesto cuando entraron las tropas realistas.
(Guiard 1905) 

Artaza, Nicolás Cayetano de. Escribano bilbaíno
acusado en 1820 como «actuante de las persecu-
ciones y terror de los constitucionales en esta
villa en la época del despotismo», es decir, en
1814-1820. (Guiard 1905) 

Arteaga, Anselmo de. Autor de un artículo comu-
nicado, Cádiz, 11 junio 1812, El Redactor

General, nº 397, 15 julio 1812, sobre la incompa-
tibilidad de la Inquisición con la Constitución,
basándose para ello, aparte de otras razones, en
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el secreto del procedimiento inquisitorial. (El

Redactor General, cit.)

Arteaga, Dionisio. Cura de Zapotlán el Grande,
diputado suplente por Guadalajara (México) a
las Cortes de 1820-1821. 

Arteaga, Francisco. Brigadier, 1814-1819. Pudie-
ra ser Arteaga y Palafox, Francisco.

Arteaga, Gabriel Domingo de. Autor de un ar-
tículo, Cádiz, 20 noviembre 1812, El Redactor

General, nº 528, 23 noviembre 1812, respuesta a
El Amigo de las leyes, nº 10, en favor de Manuel
del Campo, del que se despidió en Ávila el 2 de
noviembre. Comisario honorario de Guerra,
1820-1823. (El Redactor General, cit.; El

Amigo de las Leyes, cit.) 

Arteaga, José (Lazcano, Guipúzcoa, h. 1751 - ?).
Ingresó de cadete de Guardias Españolas el 12
de enero de 1768, siete años después fue guar-
dia de Corps, y cadete del mismo cuerpo el 9 de
marzo de 1776, fue ascendiendo hasta recibir el
grado de brigadier el 3 de diciembre de 1789.
Ayudante general y mariscal de campo, 17 julio
1791; gobernador de Zamora, 5 febrero 1795; y
teniente general; 13 septiembre 1798. Capitán
general de Castilla la Vieja, 4 diciembre de 1800;
consejero del Tribunal Supremo de la Guerra, 28
mayo 1803; capitán general de Castilla la Nueva,
22 julio 1814-1817. Gran cruz de San Herme-
negildo, 1815, y de la de Carlos III, 1817. Fue uno
de los guardias que en 1822 marcharon a El
Pardo y entraron el 7 de julio en Madrid. Des-
pués de la derrota se ocultó en su casa hasta el
18 de marzo de 1823, fecha en que se presentó al
coronel Béjar, con el que fue sorprendido el 31 y
hecho prisionero. Conducido a Madrid, dice que
se le insultó y maltrató, hasta que se fugó apro-
vechando el traslado del rey a Sevilla, y pudo
presentarse a las tropas realistas. (AGMS) 

Arteaga, Josefa (Ferrol, 1800 - ?). Tertulia
Patriótica de Valencia, noviembre 1821. Casada
con un interventor en Tarragona. (Gil Novales
1975b)

Arteaga, Manuel. Redactor de El Noticiero (¿El

Noticioso?), Madrid, 1821-1822, según Pérez de
Guzmán 1906, p. 88.

Arteaga, N. Ganadero salmantino, al que el gene-
ral Marchand puso en situación de detenido en
su propia casa, con otros siete, como garantía
contra la acción de las guerrillas, 28 septiembre
1809. (Diario Mercantil de Cádiz, 2 noviem-
bre 1809; Gazeta de Valencia, nº 44, 3 noviembre
1809) 

Arteaga Idiáquez, Ignacio Ciro, marqués de Val-

mediano (? - ?, 5 febrero 1864). Hijo de Machín
José de Arteaga Lazcano Hurtado de Mendoza,
marqués de Valmediano, y de María Micaela
Idiáquez Aznares de Garro. José I en 1811 le devol-
vió su título de nobleza. Caballero del Toisón,
1816. Actuó de emisario personal de Fernando VII
cerca del duque de Angulema, en las postrimerías
del sitio de Cádiz, 1823. Era cuñado del duque de
San Carlos. El 24 de mayo de 1824 decía ser el más
antiguo gentilhombre de cámara con ejercicio.
(Cárdenas Piera 1989; Matilla Tascón 1987; Martin
1969; Pardo Canalis 1985) 

Arteaga Olaya, Diego. De los «Federados hijos de
Riego», Almansa, 1822. Tendero de albacería,
delatado en 1831, con ocasión de la causa de
Antonio Miyar. (Colección Causas 1865, V,
p. 305)

Arteaga y Palafox, Antonio (Madrid, 10 junio
1783 - ?). Hijo de Ignacio Ciro de Arteaga y María
Ana de Palafox, condes de Cerres, nieto de
Joaquín de Arteaga y de Micaela Diáguez, mar-
queses de Valmediano, ingresó en guardias de la
Persona del Rey el 15 de diciembre de 1799, asis-
tió a la campaña de Portugal, 1801; cadete, 3
marzo 1802; exento, 1803. Participó en la Guerra
de la Independencia, lo que le proporcionó des-
pués los laureles de Rioseco y Talavera. Alférez,
30 octubre 1813; comandante del segundo es-
cuadrón, 1814; brigadier, 4 julio 1814. En 1816
fue designado para acompañar a la reina Isabel de
Braganza desde Cádiz a Madrid. Gentilhombre
de cámara de S. M., 7 mayo 1818, al servicio del
infante Francisco de Paula Antonio de Borbón.
Gran cruz de San Hermenegildo, 17 abril 1825;
cruz de fuga de Madrid, 23 enero 1827. (Cha-
morro 1851) 

Arteaga y Palafox, Francisco (Madrid, 3 mayo
1789 - ?, 28 febrero 1854). Hermano del anterior, el
1 de enero de 1801 ingresó en Guardias de Corps,

Arteaga, Dionisio

270



Segundo Arteaga, naturales de Cádiz, fueron
guardias de la Real Persona de la brigada ex-
tinguida por las Cortes en 1821. El 17 de mayo
de 1821 solicitan permiso para trasladarse a
Madrid. José Segundo, el 17 de abril de 1827,
solicita el empleo de archivero de la Hacienda
de Indias, por fallecimiento de su padre.
(AGMS) 

Artecona, José de. Alumno de la Academia Mili-
tar gaditana, que obtuvo un bueno en los exáme-
nes del 3 de noviembre de 1811. (El Redactor

General, nº 147, 8 noviembre 1811) 

Artecona, Rafael. Capitán retirado, preso el 29
de abril de 1821 en Cádiz por sospechoso de
haber atentado contra la lápida de la Cons-
titución; liberados antes de un mes por el juez de
primera instancia. (Miscelánea de Comercio,

Política y Literatura, nos 435 y 456, 8 y 29 de
mayo de 1821)

Artecona y Rodríguez Picón, Antonio de, mar-

qués de Casa-Rávago. Teniente coronel de ejér-
cito, sargento mayor del primer batallón de
Voluntarios Distinguidos de Cádiz, marqués por
su matrimonio en 1795 con Josefa Fernández
Rávago y Ryan. (AHN, Estado, leg. 6 A; Catálogo
Títulos 1951) 

Artega, Crisanto. Juez de primera instancia de
Pamplona, 1821.

Artesano Constitucional, el. Cf. Urrutia,
Felipe.

Arteta, Estanislao José de. Oficial de la Milicia
reglamentaria en 1822 (acusada de esconder,
tras su falso liberalismo, una ideología proabso-
lutista). En efecto, en abril de 1823, derribado el
sistema constitucional, Arteta fue designado
capitán de una de las cuatro compañías de la
Guardia de Honor y Vigilancia. Regidor del
Ayuntamiento bilbaíno en 1826-1827. (Guiard
1905) 

Arteta de Monteseguro, Antonio. Sacerdote, pro-
fesor de la Universidad de Huesca, canónigo de
Zaragoza, arcediano de Aliaga y socio de la
Sociedad Económica Aragonesa. Arteta es un
ilustrado, un economista atento en la materia a
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y el 18 de febrero de 1803 era cadete. Hizo en ade-
lante servicios cortesanos, hallándose en Aranjuez
los días del célebre Motín, 17, 18 y 19 marzo 1808.
Después intervino en la Guerra de la Inde-
pendencia, pasando a ser exento en 1809, y luego
brigadier de Caballería, ayudante general del cuer-
po de Guardias. Comandante del tercer escuadrón
del mismo, 1817. Disuelto su cuerpo en 1822 el 16
de mayo de 1825 él y su hermano Miguel fueron
enviados al Ejército. Aunque reclamaron, el 25 de
julio de 1825 S. M. ratificó la orden. Con esto tuvo
que ver su purificación, ya ambos hermanos lo fue-
ron por la Junta de la Capitanía General de Castilla
la Nueva y no por el Consejo de la Guerra. Francis-
co volvió a ser ayudante de Guardias de Corps el 5
de noviembre de 1832, ascendiendo a mariscal de
campo el 8 de abril de 1833, siendo nombrado gen-
tilhombre de cámara de S. M. el 25 de diciembre de
1833. Tuvo una cruz por la fuga de Madrid, y la 
de San Hermenegildo el 8 de julio de 1836. Ministro
supernumerario del Tribunal Supremo de Guerra y
Marina, 17 enero 1838, hecho efectivo el 6 de
febrero de 1839. Quedó de cuartel el 13 de sep-
tiembre de 1853. (AGMS) 

Arteaga y Palafox, Miguel (Madrid, 20 septiem-
bre 1788 - ?). Hermano de los anteriores, pre-
senció los acontecimientos de Aranjuez los días
17, 18 y 19 marzo 1808, y a continuación deci-
dió seguir el bando patriota, rechazando los
ofrecimientos de Murat. Agregado al regimiento
de Caballería de Borbón, octubre 1808; guardia 
de Corps, 4 julio 1809; participó en la Guerra de
la Independencia en Talavera, Ronda y Cádiz,
pasando a ser cadete el 7 de julio de 1814 y
exento supernumerario sin antigüedad de la
brigada de flanqueadores, 14 octubre 1816. En
1822 quedó con licencia indefinida, al ser
disuelto el año anterior su cuerpo por las
Cortes. Volvió al Ejército por real orden de 16
de mayo de 1825, y tras ser purificado el 11 de
junio de 1825 fue destinado a la Caballería. El
Consejo Supremo de la Guerra le asignó en
1826 un sueldo mensual de 1.200 reales, el mis-
mo que le habría correspondido de no haber
sido suprimidos los guardias. Coronel de Caba-
llería, 9 abril 1834. (AGMS)

Arteaga y Romero, José de. Archivero del depar-
tamento de Hacienda de Indias, 1817-1826, ya
fallecido en 1827. Sus hijos Eduardo y José



las cuestiones estrictamente técnicas. Se aprecia
en su obra la influencia de Uztáriz, Feijoo y
Campomanes, así como la de Locke, Rollin,
Fenelón y otros. Se le debe un Tratado metódi-

co para la educación física e intelectual de los

niños, Valencia, h. 1780; Disertación sobre el

aprecio y estimación que se debe hacer de las

artes prácticas, y de los que las ejercen con

honradez, inteligencia y aplicación, Zaragoza,
1781. En 1782 se enfrentó con la propia Sociedad
Económica de Zaragoza, por haber patrocinado
ésta un Sermón contra el vicio de la ociosidad,
del célebre P. Ramón de Huesca, autor que aplica-
ba argumentos teológicos a las cuestiones eco-
nómicas, revelando su ignorancia. Siguió con
Discurso instructivo sobre las ventajas que

puede conseguir la industria de Aragón con la

nueva ampliación de puertos concedida por

S. M. para el comercio de América, Zaragoza,
1780; segunda edición, Madrid, 1783 (esta ed. ha
sido reproducida por Guillermo Pérez Carrión en
Zaragoza, 1985, con notable estudio); Lecciones

sobre el método de hacer el vino, Zaragoza,
1786; Oración fúnebre por... don Carlos III,
Zaragoza, 1789; Elogio del Excmo. Sr. D. Félix

O’Neylle, teniente general..., primer director

de la R. S. A. de Amigos del País, Madrid, 1796;
Disertación sobre la muchedumbre de niños

que mueren en la infancia, y modo de reme-

diarla, Zaragoza, 1801-1802. Cuando los france-
ses entraron en Zaragoza, se quedó en la ciudad.
Se hallaba en 1810 predicando la Cuaresma en la
Seo, cuando el 26 de marzo fue detenido y llevado
a Huesca, en donde quedó preso. (Palau y Dulcet
1948 y 1990; Arteta 1985 ed. de Pérez Carrión;
Gazeta de Valencia, nº 99, 18 mayo 1810; Diario

Mercantil de Cádiz, 7 junio 1810) 

Artiaga, fray José. Fraile guerrillero jefe de par-
tida, al que por su mala conducta tuvo que pren-
der y desarmar Dámaso Martín, hermano del
Empecinado. (Acta de la Junta de Guadalajara
de 29 de agosto de 1811, cit. por Arenas López
1913) 

Artieda, Fermín. Afrancesado, de la alta servi-
dumbre de José Bonaparte, tesorero al parecer,
llegó a La Coruña en 1814, y protegió a Villar
Frontín, de 1814 a 1819. Intendente de ejército,
1815-1819. Ministro honorario de Hacienda en
1817-1820.

Artieda, Manuel. La Fontana, 3 junio 1821. (Gil
Novales 1975b)

Artigas. Cf. Artigues. 

Artigas, José. Brigadier, 1815-1819. 

Artigas, José (Beceite, Teruel, ? - ?). Ingresó en el
cuerpo de Artillería en julio de 1794, participando en
la guerra contra Francia, ascendiendo a cabo segun-
do en 1800 y a cabo primero en 1802. Intervino en
la Guerra de la Independencia, participando en la
batalla de Bailén, 1808, y después fue hecho pri-
sionero en el sitio y rendición de Zaragoza, 1809,
se fugó, ascendió a sargento primero, estuvo en el
ejército de Aragón y Valencia, pasando en febrero
de 1812 a la Isla de León, en cuya ocasión ascen-
dió a subteniente. El 28 de junio de de 1813 solici-
ta licencia para casarse con Josefa González, no
pudiendo aportar la partida de nacimiento por
estar Beceite ocupado por los franceses. Destinado
al cuarto regimiento, pasó a Extremadura y a
Abrantes, Portugal, hasta abril de 1815. Teniente,
18 julio 1820, destinado a la brigada de Canarias.
En 1826 desde Gijón solicita la revalidación de su
empleo y ser purificado, ya que no obtuvo aquél
por razones políticas, sino por antigüedad.
Confirmado en el empleo pasó el mismo año 1826,
a la compañía fija de Artillería de Vigo. En 1834 se
desechó su solicitud de ingreso de un hijo suyo en
la compañía fija de Artillería de Gijón, por no dar la
talla. El consuelo que le queda es que si llega a
tener la talla, será admitido. (AGMS) 

Artigues, Juan (Sineu, Mallorca, 8 diciembre
1803 - Madrid, 18 julio 1834). Hijo de Antonio
Artigues y de Magdalena Ferragut, estudió en
Palma, haciéndose jesuita en 1817. Lector y
catedrático de Metafísica y Moral, adquirió gran-
des conocimientos de lenguas orientales, que le
valieron ser nombrado catedrático de árabe en
los Estudios de San Isidro, Madrid, 1824, de los
que fue bibliotecario en 1826 y prefecto de la
Academia de Lenguas Orientales. Murió asesina-
do en la célebre matanza de frailes de Madrid,
cuando se disponía a publicar sus Observaciones

sobre varias antigüedades árabes de España.

(Bover 1868) 

Artillera, la. Cf. Zaragoza y Domenech,
Agustina. 

Artiaga, fray José
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Artis, Juan. Miembro de la Junta General de
Autoridades y Clases, de Barcelona, 6 diciembre
1808. (Diario de Barcelona, nº 343, 8 diciembre
1808)

Artola, Manuel. Gobernador del fuerte de San
Luis de Marbella, en el Campo de Gibraltar,
1807-1823.

Arturo, Antonio María. Comisario ordenador de
Marina, 1805-1823.

Aruguerb, Somat. Nombre al revés usado por
Tomás Bruguera. 

Arvizu. Cf. Arbizu. 

Arzabe, Sebastián. Refugiado español en Liver-
pool, que en enero de 1829 cobraba una libra y do-
ce chelines del Comité. (SUL, Wellington Papers)

Arzadun, Aniceto de. Regidor del Ayuntamiento
de Bilbao, uno de los que el 11 de abril de 1823
no abandonaron su puesto ante la inminente
entrada de las tropas absolutistas. (Guiard 1905) 

Arzamendi, Felipe de. Sargento segundo de las
Guardias de Honor y Vigilancia, Bilbao, 20 abril
1823. Carlista destacado en la sublevación de 1823.
(Guiard 1905) 

Arzave, Juan Manuel. Comisario honorario de
Guerra, 1818-1819. 

Arzú, Manuel (Teuticlán, México, ? - ?). Cadete
en el colegio de Artillería de Segovia, 15 enero
1790, subteniente el 21 de abril de 1794, hizo en
Cataluña la guerra contra la República Francesa
desde agosto de 1794. Capitán primero, 22 junio
1804, pasó a México, ascendido a teniente coro-
nel, 23 enero 1812, con antigüedad de noviembre
de 1810. Segundo comandante del departamen-
to de Artillería de Guatemala, 1815-1819. Desde
Nueva Guatemala el 21 de diciembre de 1815
solicita licencia para casarse con la hidalga María
Teresa Batres Álvarez de las Asturias. (AGMS)

Asaguirre, Isidoro. Comisario de Guerra, 1817-
1819. 

Asas, Carlos. Sargento mayor de Alcudia, 1817. 

Asas, Sebastián. Médico de San Carlos de
Madrid, separado en 1824.

Asbert, Ignacio. Oficial español prisionero en
Francia, autor de una carta a Pedro Asbert, calle
del Remedio, nº 28, Tarragona y fechada en
Perpiñán, 5 mayo 1811, en la que dice que todo
su regimiento ha sido destruido. (Diario de

Barcelona, nº 152, 1 junio 1811)

Ascaneo, Simón. Teniente coronel, gobernador
de Gran Canaria, 1817-1823.

Ascargota (? - ?, h. 1830). Autor de Compendio

de la Historia de España, Madrid, 1806, deriva-
do de Anquetil, con varias ediciones posteriores
y traducciones al francés, italiano y alemán.
Gallardo, que lo aprecia, dice en 1830 que murió
víctima de su lealtad al rey y a la patria. (Moñino
1955) 

Ascargota, Felipe. Afrancesado, canónigo de
Jaén, nombrado el 24 de abril de 1810. (Gazeta

de Jaén, nº 8, 4 mayo 1810) 

Ascasso, Lorenzo. Teniente coronel, gobernador
de Guipúzcoa, 1820-1823.

Ascensión, fray Gregorio de la. Predicador
mayor en el convento de los trinitarios descal-
zos de Barcelona, que predicó como final de
Cuaresma en la iglesia del hospital el 25 de mar-
zo de 1809. (Diario de Barcelona, nº 83, 24 marzo
1809) 

Ascenso, Bernardino. Cf. Asenjo. Oficial del se-
gundo batallón de Infantería de Guadix, que fir-
ma con Carlos Caravantes el agradecimiento por
el vestuario donado por la Junta Patriótica de
Señoras, Cádiz, 23 abril 1812. (El Redactor

General, nº 344, 23 mayo 1812) 

Ascoli, duque de. Gran cruz de Carlos III, 1818.
Figura también en 1819. 

Ascon. Corregidor de Jaca con los franceses. En
1814 se hallaba emigrado en Pau. (Gallardo de
Mendoza 1898)

Aseario, José Antonio. Orador sagrado que pro-
nunció la oración fúnebre en las exequias de
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Porlier en La Coruña, 4 mayo 1820, en la que no
se olvidó de Sinforiano López. (Martínez Salazar
1953)

Ased Villagrasa, Manuel-Isidoro. Hijo del médico
y escritor Antonio de Ased y Latorre. Dr. en
Derecho, autor de Afectos de tristeza de...

Zaragoza a la partida del Ilmo. Sr. D. Juan

Antonio Hernández Pérez de Larrea, obispo

de Valladolid, director de la Real Sociedad

Aragonesa, antes deán de esta ciudad, Za-
ragoza, 1802; La peste: poema en un canto,
Zaragoza, 1804; Pintura de las regocijadas fies-

tas que Zaragoza celebró, con motivo de la

venida del rezo de Ntra. Sra. del Pilar,
Zaragoza, 1807; Lucrecia. Escena trágica uni-

personal, representada el día 8 de febrero de
1805 en el teatro de esta ciudad, Zaragoza,
¿1808? Fue también fiscal de la Real Hacienda.
Afrancesado, fue redactor de la Gazeta Nacional

de Zaragoza durante la ocupación francesa,
en la que publicó el artículo «A los sabios
Aragoneses» (nº 30, 1 abril 1810, fechado la vís-
pera), y varios ensayos de carácter geográfico-
histórico, dedicados a Mequinenza (nº 54, 14
junio 1810), Lérida (nos 55-61, 17 junio - 8 julio
1810), Tortosa (nos 62-67, 12-29 julio 1810),
Tarragona (nos 39-49, 9 mayo - 13 junio 1811), Mur-
viedro (nos 92 y 93, 7 y 10 noviembre 1811), Valen-
cia (nos 98, 28 noviembre 1811). Puso notas del
mismo carácter a la mención de ciudades extran-
jeras, como Debreczen o Roma, en la misma
Gazeta, nº 44, 26 mayo 1811. Se le debe también
Relación de las fiestas que la imperial ciudad

de Zaragoza celebró en los días 16 y 17 de

junio de 1810, en señal de regocijo por la con-

quista de las plazas de Lérida y Mequinenza

por las armas imperiales y en obsequio de

S. M. I. y R. y el Excmo. Sr. conde del Imperio

Suchet, gobernador general de Aragón y gene-

ral en jefe del tercer cuerpo del ejército impe-

rial, Zaragoza, 1810; y Pie y colación, Zaragoza,
1810. Abogado del Colegio de Zaragoza, defendió
en juicio la buena fama del guardalmacén
Fernando Estallo, que había sido ejecutado el 1
de febrero de 1809 por orden verbal de Palafox.
Nombrado alcalde mayor de Zaragoza, 2 septiem-
bre 1811. Autor también de «El no importa de
España» (Gazeta Nacional de Zaragoza, nº 91,
3 noviembre 1811). Existe un Catálogo de la
biblioteca de Ased, manuscrito, 1812. (Palau

Claveras 1981; Palau y Dulcet 1990; Aguilar Piñal
1981; Beltrán 1959; Gazeta Nacional de Zara-

goza, cit. y nos 25 y 74, 24 marzo y 5 septiembre
1811; Diario Mercantil de Cádiz, 31 mayo 1811) 

Aseguinolaza, José. Comisario de Guerra, 1817-
1819. 

Asencio, J. C. Puso música para piano a la
Canción guerrera del soldado español en el

campo de batalla, de Francisco de Laiglesia y
Darrac, Cádiz, 1809. (Riaño de la Iglesia 2004) 

Asencio, Manuel. Conductor de correos. Llegó a
Cádiz procedente de Sevilla. (Diario Mercantil

de Cádiz, 19 mayo 1811) 

Asenjo, Bernardino. Coronel, sargento mayor del
regimiento de Milicias Provinciales de Guadix,
1817-1823.

Asenjo, Francisco Javier. Arcediano de An-
tequera, teniente vicario general castrense, juez
de Cruzada, predicador de S. M., presidente de la
junta de gobierno del obispado, 1805, autor de
Oración panegírica de San Isidro Labrador,
Madrid, 1787; de A todos es notorio que el

reino de Granada haciendo causa común

con el de Sevilla, con los demás de las

Andalucías, y con todos los que no están

ocupados por los ejércitos franceses, Málaga,
1808; y de A todos los sacerdotes, seculares y

regulares, de la diócesis de Málaga, en
Gazeta Nacional de Zaragoza, nos 33 y 36, 12
y 19 abril 1810, en donde les pide que acepten
a las autoridades afrancesadas. Fue luego con-
sejero de Estado del Intruso. Al acabar la
Guerra de la Independencia emigró a Francia.
Expulsado de Málaga el 25 de enero de 1821
por servil, aunque posteriormente el alcalde
constitucional Parejo le levantó el destierro.
Escribe una carta a sus conciudadanos, Mála-
ga, 5 febrero 1821, en la que atribuye la expul-
sión del 25 de enero a los facciosos enemigos
de la Constitución, pues la anarquía sólo sirve
para que los amantes de la libertad acaben
besando las cadenas del absolutismo. (Guía del

Estado Eclesiástico Seglar y Regular de España,
1805; El Redactor General, nº 493, 19 octubre
1812; Barbastro 1993; Gil Novales 1975b;
Palau y Dulcet 1948 y 1990; cat. Delstre’s,

Ased Villagrasa, Manuel-Isidoro
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1996; Gazeta Nacional de Zaragoza, cit;
Diario Gaditano, nº 153, 14 febrero 1821)

Asenjo, Joaquín. Miembro del Batallón Sagrado,
que se formó el 1 de julio de 1822. Firmante de un
certificado, suscrito por los individuos de dicho
batallón, Madrid, 25 octubre 1822, en favor de la
conducta observada por Félix Mejía y Benigno
Morales, con las armas en la mano en defensa de
la libertad, en los días decisivos de julio, contra
la insurrección de los guardias. (El Zurriago,
nº 74, 1822)

Asens, José, alias Monich (Porrera, Tarragona, ?
- Alicante, 23 o 24 febrero 1826). Miembro de la
expedición de los hermanos Bazán, uno de los
que fueron pasados por las armas por los absolu-
tistas —la mayoría el 23, el resto el 24, pero no
se especifica (Carvajal 1826). Según otra ver-
sión, fue juzgado, con otros, por el asesinato en
Tivisa (Tarragona) del soldado realista José
Medicó y de otros dos hombres, fue condenado a
la horca, a ser arrastrado hasta el lugar del supli-
cio, y decapitado en Tarragona, 8 noviembre
1828: la cabeza se depositaría en el sitio de Tivisa
donde murió José Medicó. (Diario de Barcelona,
8 noviembre 1828; Carvajal 1826)

Asensi, Pedro. Regidor del Ayuntamiento de
Valencia, uno de los que firman la negativa de la
ciudad a rendirse, Valencia, 8 marzo 1810, res-
puesta al oficio que habían recibido de Suchet.
(Gazeta de Valencia, nº 80, 13 marzo 1810)

Asensi y Llorens, Vicente. Alcalde mayor de
Balaguer (Lérida), 1828-1834. (Molas 2001)

Asensio. Cf. Arsenio. 

Asensio. Oficial del ejército, guerrillero, sacrifi-
cado por el conde de Erlon. Pudiera ser Arse-
nio. (El Redactor General, nº 801, 24 agosto
1813) 

Asensio, José (Zafra, Badajoz, ? - Madrid, 1812).
Hizo la campaña de Francia de 1793 en el regi-
miento de Guadalajara, siendo herido dos veces.
Obtuvo dos escudos, uno de premio y otro de
distinción. Comenzó la Guerra de la Indepen-
dencia de subteniente del batallón ligero de
Cazadores de Zafra, actuando como guerrillero

en el puerto de Guadarrama y en Extremadura.
Castaños le nombró capitán de la compañía de
Voluntarios de Zafra. Hecho prisionero por los
franceses en Barcarrota (Badajoz), fue llevado 
a Zafra, y allí fusilado con once compañeros, a
pesar de que él mismo se había mostrado siem-
pre muy clemente con sus propios prisioneros.
(Diario Mercantil de Cádiz, nº 101, 10 abril
1812) 

Asensio, José. Corregidor interino de Huesca,
febrero 1813. (Gil Novales 1990a)

Asensio, Julián. Oficial de la secretaría del
Consejo Especial de Guerra, 1815-1820, llamado
de Guerra y Marina en 1820-1823. Asensio per-
dura en el puesto hasta 1826, y deja de aparecer
en las Guías de Forasteros a partir de ese año.

Asensio, Tomás. Nombrado elector por el partido
de Zaragoza, 25 octubre 1813. (Gazeta Extraor-

dinaria de Zaragoza, 26 octubre 1813) 

Asensio, Vicente (Valencia, 6 febrero 1771 -
Madrid, 1 septiembre 1852). Viola de la Real
Capilla, 18 enero 1817, expulsado en 1823 por
liberal. Padre de Pascual Asensio Pastor. (Soriano
1855; Bourligueux 1971a) 

Asensio Montenegro, Manuel. Magistrado de la
Audiencia de Quito, 1819. 

Asensio de Ocón, Joaquín. Primer firmante del
escrito de 20 de noviembre de 1810, que la
Junta de Molina envía a la de Aragón, comuni-
cando la quema de su capital por los franceses,
hecho ocurrido el 2 de noviembre (Gazeta de la

Junta Superior de Gobierno de Valencia,
nº 7, 1 enero 1811). Nombrado elector por el
partido de Albarracín, 25 octubre 1813. (Gazeta

Extraordinaria de Zaragoza, 26 octubre
1813) 

Asensio Pastor, Pascual (Valencia, 14 mayo 1797
- ?, 1873). Hijo de Vicente Asensio, discípulo de
Antonio Sandalio y Costa, publicó «Sobre la pro-
pagación de las plantas», en la Colección de

disertaciones sobre varios puntos agronómi-

cos, que publicó el maestro en Madrid, 1819. El
mismo año 1819 ganó la cátedra de Agricultura
de Burgos, que no prosperó. Taquígrafo de la
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Secretaría de las Cortes, 1820-1823. El 17 de
marzo de 1831 pronunció el Discurso inaugu-

ral de la cátedra de Agricultura de Valencia,
publicado al año siguiente. Catedrático del
Jardín Botánico de Madrid, 1834. Fue también
individuo del Real Consejo de Agricultura,
Industria y Comercio. Publicó Memoria sobre

los arados españoles, Madrid, 1849; tradujo del
francés y adaptó a España la Historia de D. Cin-

cinato Ajenjo y de sus esfuerzos y trabajos

para mejorar la agricultura, del marqués de
Travanet, Madrid, 1850. En colaboración con
Joaquín Alfonso publicó Informe sobre los

mejores medios de plantear y utilizar para la

agricultura las observaciones meteorológicas,

Madrid, 1852. (Antón Ramírez 1865; Bourligueux
1971a)

Asensio y Torres, José (Valencia, 1759 - ?, des-
pués de 1819). Estudió en la Academia de San
Carlos de Valencia, premiado en la de San Fer-
nando con el premio de grabado en dulce, 1783;
grabador de cámara, 1801, por el mérito contraído
al abrir las láminas de los vales reales. Trabajó
para el Depósito Hidrográfico de la Marina, como
especialista en la letra de las cartas hidrográficas.
(Carrete Parrondo 1978; Páez 1948)

Asensio Villuendas, Juan. Abogado del Colegio
de Zaragoza, promotor fiscal en la causa contra
los autores y cómplices en la sedición intentada
en Zaragoza en la noche del 14 al 15 de mayo de
1820, autor de la Acusación fiscal contra
Villamor, Zaragoza, 1821. (El Universal Obser-

vador Español, nº 110, 29 agosto 1820; Gil
Novales 1975b) 

Aser. Cf. Ased.

Ases, Vicente. Capitán, antiguo comisionado de
la bandera de Buenos Aires (?), que intentó
sobornar a Pablo López, según dice éste, para
que, en el asunto de los 137.000 pesos fuertes
que se entregaron al general Sebastiani, echase
las culpas al patrón, ya difunto, Manuel de Palma.
(Diario Mercantil de Cádiz, nº 340, 2 octubre
1813) 

Asiain, Tiburcio. Alcalde mayor de Mota del
Cuervo (Cuenca), 1815-1820, y de Lérida, 1828-
1834. (Molas 2001) 

Asín, Mauricio. Coronel del regimiento de Caba-
llería de línea de Borbón, 1817-1818. 

Asnar, Antonio. Se hallaba preso en Barcelona,
cuando se prestó a jurar al Intruso y a hacer de
verdugo, junto con Antonio Sánchez, de los
patriotas que iban a ser ejecutados el 3 de junio
de 1809 a cambio de la libertad. Después los
dos se fugaron el 11 de junio, pero reconocidos
por una mujer en Martorell, fueron detenidos y
llevados a Tarragona, en donde en consejo
sumarísimo fueron condenados el 19 de junio
a la horca, a ser arrastrados y decapitados, y a
que se les cortase la mano derecha. Se manda-
ba además que sus miembros fuesen colocados
en las puertas de la ciudad, para escarmiento
de los españoles infames. (Bofarull 1886, I,
p. 379, Riaño 1973) 

Aso Travieso, Sebastián (Salamanca, ? - Madrid,
7 abril 1838). Estudió Medicina en Madrid con
D. José Severo López, licenciándose también en
Cirugía. Médico del Hospital de Nuestra Señora
de la Esperanza y de la Buena Dicha, 1816.
Catedrático de San Carlos, de Disección y
Anatomía. Vocal de la Junta Superior Guber-
nativa de Medicina y Cirugía, 1834; médico de
cámara, 8 diciembre 1837. Presidente de la Real
Academia de Medicina, 1836-1837. Escribió
Lecciones de medicina legal, Compendio de

anatomía y Apuntes de medicina. (Álvarez
Sierra 1961)

Asparren, José. Presbítero secularizado, pri-
mer firmante de la Contestación a los oficios

que el abad y cabildo de Osuna, dirigió en

26 de junio a cuatro eclesiásticos seculari-

zados, que en clase de acompañantes y en

unión con los Sres. curas quedaron asigna-

dos por la Autoridad Civil y Eclesiástica de

esta villa, para explicar el Evangelio y la

Constitución, en las iglesias de los cuatro

conventos suprimidos de San Agustín, la

Victoria, Consolación y la Merced, Écija,
imp. de D. Joaquín Chaves, 1821. Su argumen-
tación se basa en el Derecho Canónico y en la
Constitución, mientras que el abad pretende
conservar un beneficio, al que al parecer no
tiene derecho.

Aspiroz. Cf. Azpíroz.

Asensio y Torres, José
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Aspre, Miguel de. Secretario de la Comisión Militar
de Madrid, se ordena que se le den raciones, Ba-
dajoz, 13 marzo 1813. (AGMS, expte. Benito Diz)

Asprer, Manuel de. Intendente de Jaén, 1806-
1813, vocal honorario de la Junta Provincial,
1808. En abril de 1813 hubo grandes quejas con-
tra él en las Cortes, ya que con algunas tropas
«estaba allanando y reconociendo las casas para
extraer cuantos granos hallaba», y además puso
guardias en las puertas para impedir la salida de
los granos y del pan, «resultando no poderse moler
los trigos para el abasto del pueblo, ni socorrer los
trabajadores del campo en sus cortijos». El
Ayuntamiento de Jaén pide que se castiguen los
excesos del intendente, que son infracciones de
Constitución, y que se tomen medidas de orden
general. Las Cortes, que atienden a las representa-
ciones de Jaén, Úbeda y Linares, acuerdan el 9 de
abril de 1813 que la Regencia le prevenga «que
proceda en los repartos de raciones y demás que
sean necesarios en la provincia con fijación de los
presupuestos indispensables», con intervención
del Ayuntamiento de la capital, y que siga la debi-
da proporción, todo ello hasta que se instale la
Diputación Provincial. (Manifiesto Superior Junta
1808; AHN, Estado, leg. 79 C; Diario de las

Sesiones de Cortes, 6 y 9 abril 1813)

Asprer y Asprer, Francisco Antonio. Alguacil
mayor de la Audiencia de Cataluña, 1815-1820.

Asprez y de Canal, Francisco. Alguacil mayor de
la Audiencia de Mallorca, 1820.

Aspurca, María Ramona. Suscriptora del Diario

Gaditano, 1821, según la lista publicada con el
nº 168, 1 marzo 1821.

Assencio (Assensio), Vicente. Cf. Asensio, Vi-
cente. 

Assensio. Cf. Asensio.

Assín y Domínguez, Francisco de. Juez de prime-
ra instancia en 1814, magistrado de la Audiencia
de Cataluña, 1817-1823. (Diario de Juan Ver-

dades, nº 51, 2 marzo 1814) 

Asso y del Río, Ignacio de. Cf. Jordán de Asso y
del Río, Ignacio. 

Asta, Esteban de. Redactor de Asociación de

Cáceres, periódico manuscrito, 1813 (dimitió en
mayo). Magistrado de la Audiencia de Extre-
madura, 1815-1823. Gobernador de la Sala de
Alcaldes de Madrid, 1831, que bajo órdenes de Ca-
lomarde formó la causa contra Antonio Miyar.
(Barrantes 1873; Asociación de Cáceres,
«Proyecto» y nº 31, 22 mayo 1813; Colección
Causas 1865, V; Gil Novales 1986a) 

Astigarraga, José. Capitán de navío, afrancesado,
caballero de la Orden Real de España, 27 octubre
1809. (Diario Mercantil de Cádiz, nº 200, 10
agosto 1813) 

Astigarraga Ugarte, Luis Jacinto de (?, 14 julio
1767 - Tolosa, Guipúzcoa, 1827). Hijo de José
Joaquín de Astigarraga y de Josefa Jacinta de
Ugarte y Elorduy, señora de la Torre de Ugarte.
El padre, al enviudar, se hizo sacerdote. Sobrino
de Manuel Ignacio Aguirre, lo que revela cierto
parentesco, aunque indirecto, con el conde de
Peñaflorida, fundador de la Sociedad Económica
Vascongada. Teniente de Infantería, traductor de
Fielding, Historia de las aventuras de Joseph

Andrews, 1798; y de John Taylor, Cartas políti-

cas, comerciales y militares sobre la India o

miras e intereses de la Inglaterra con respec-

to a la Rusia, al Indostán y al Egipto, Madrid,
1804, ambas obras manuscritas, no publicadas.
Maestro afrancesado, tesorero de la aduana de
Irún. Vicecomisario de Policía en Guipúzcoa,
1809, solicita el 8 de diciembre de 1810 el pues-
to de director del Liceo de Vergara, sucesor del
antiguo seminario. Tuvo que abandonar España
a la caída del régimen josefino. Su proceso de
depuración política se sitúa en 1815 y años
siguientes. El interés por la educación le llevó a
ingresar en la Sociedad de Instrucción Elemental
de París. Regresó a mediados de 1820, estable-
ciéndose en Bilbao, donde participó, junto a J. A.
de Zamácola, en la redacción de El Despertador,
y junto al barón de Condé Lartigue en la de El

Patriota Luminoso. Publicó una Memoria

sobre el proyecto y posibilidad de comunicar

el mar océano con el Mediterráneo por medio

de un canal que principiando en las inme-

diaciones de San Sebastián... llegue a unirse

con el de Tudela, Bilbao, 1821. En 1823 se fue a
vivir a Segura (Guipúzcoa). Autor de un Dic-

cionario manual vascongado y castellano,
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y elementos de gramática, Tolosa, 1825, y San
Sebastián, 1825, que tuvo enorme repercusión,
como puede verse por sus muchas ediciones pos-
teriores. Publicó también Los diálogos vascon-

gados, en fecha que ignoro. Estuvo casado en
primeras nupcias con María Rita Sanz Izquierdo,
y en segundas el 27 de noviembre de 1824 con
Josefa Joaquina de Murguiondo. (Información faci-
litada por Javier Fernández Sebastián; Palau Cla-
veras 1981; Palau y Dulcet 1990; Aguilar Piñal
1981; Mercader 1983; cat. Casa Subhastes Barce-
lona, abril 1998; Cini 1998; Aguinagalde 2006)

Astigas, Justo (Mallorca, h. 1803 - Madrid, 17
julio 1834). Sacerdote jesuita. Ingresó en la
Compañía en 1817, y fue prefecto de la bibliote-
ca pública del Colegio Imperial de Madrid, profe-
sor de filosofía, muy versado en lengua árabe.
Asesinado en el curso de la célebre matanza de
Madrid. (Salvador 1991) 

Astorga, Isidro. Cortador carnicero, vecino de
Pozaldez (Valladolid), jefe de guerrilla. Dieci-
nueve de sus hombres, entre ellos un sobrino,
fueron sorprendidos en San Pedro de Latarce
(Valladolid), 16 enero 1810, llevados a Vallado-
lid, y condenados a garrote, que sufrieron siete
de ellos en la capital y el resto en sus pueblos de
origen. Capitán retirado, el 10 de enero de 1821
fue condenado en Burgos por el juzgado de
Modesto de Cortázar a la pena de garrote, y al
pago de costas y gastos como implicado en la
causa de Francisco Barrio. (Scotti 1995; Sánchez
Fernández 2000; Almanaque 1822)

Astorga, José (Tordesillas, h. 1793 - ?). Gue-
rrillero de la partida de Isidro Astorga, su hijo
probablemente, condenado a muerte por la
Junta Criminal de Valladolid el 5 de febrero de
1810. (Scotti 1995) 

Astorga, Juan. Teniente director de Escultura en
la Escuela de Sevilla, 1810; director de lámina,
1829. Trabajó para el Liceo Artístico de Sevilla,
creado en 1829. (Ossorio y Bernard 1975)

Astorga, marqués de. Cf. Osorio de Moscoso y
Álvarez de Toledo, Vicente Ferrer. 

Astorga, XV marqués de. Cf. Osorio de Moscoso,
Vicente Joaquín. 

Astorga, marquesa de. Cf. Ponce de León y
Carvajal, María del Carmen. 

Astorga, marquesa de. Cf. Álvarez de Toledo.
María Ignacia.

Astorga, marquesa de. Cf. Fernández de Cór-
doba, María Magdalena. 

Astrain, Bernardo de (?, 1770 - ?, h. 1844).
Maestro de ceremonias, catedrático y composi-
tor, autor de Ordo recitandi divinun officium,
Pamplona, 1800, reimpreso veintinueve veces
hasta 1843; autor también de Instrucciones

prácticas relativas a varios puntos litúrgicos,

que deben ser ejecutados por los párrocos y

demás sacerdotes, a que respectivamente per-

tenecen, Pamplona, Vda. de Rada, 1823. (Palau
Claveras 1981; Palau y Dulcet 1990) 

Astrandi. Oficial del regimiento de Caballería
Costa de Granada, preso en Murcia en mayo de
1822, de significación por tanto exaltado. (Gil
Novales 1975b)

Astrandi Gallardo, Joaquín (Jaca, 18 febrero 1754
- ?, 30 diciembre 1835). Hijo de Jorge Astrandi,
comisario de Guerra asturiano, y de Josefa
Gallardo, mallorquina. Cadete en el regimiento de
Montesa, 24 noviembre 1768; tomó parte en la
expedición de Argel, 1775; fue portaestandarte, 5
mayo 1777; se halló en el bloqueo de Gibraltar y
en la guerra contra la República Francesa, 1793-
1795, en la que se graduó de capitán, 22 octubre
1793; fue ayudante, 18 junio 1794; y capitán efec-
tivo, 26 diciembre 1795. Al mismo tiempo fue ede-
cán del mariscal de campo Juan Pignatelli. En
1794 obtuvo licencia para casarse con Ramona
Sarden y Aries. Sargento mayor del regimiento de
España, 11 diciembre 1798; se graduó de teniente
coronel, 5 octubre 1802, pasando a serlo en propie-
dad del regimiento del Infante, 11 diciembre 1806.
Del 28 de mayo de 1807 al 9 de agosto de 1808
estuvo con su regimiento en la expedición de
Dinamarca, dirigida por el marqués de la Romana.
En la Guerra de la Independencia ascendió a coro-
nel, 21 diciembre 1808, y a brigadier, 8 abril 1809,
a pesar de que se le formó causa, junto a otros
coroneles, por su conducta en la batalla de
Medellín, librada el 28 de marzo de 1809, pero
fue exonerado el 23 de diciembre de 1809.

Astigas, Justo

278



Subinspector del Cuarto Ejército, 20 junio 1812,
volvió a la condición de coronel el 1 de octubre de
1814. Se dedicó en los años siguientes a la perse-
cución de contrabandistas, malhechores y vagos,
hasta que desde el 25 de enero de 1816 hasta finales
de 1817, acantonado en Villarrobledo (Albacete),
se achaca a su avanzada edad la falta de orden, dis-
ciplina, instrucción y espíritu militar que padece el
regimiento del Infante. En 1823, de cuartel en Pa-
lencia, alega méritos antiliberales suficientes para
ascender a mariscal de campo, pero no lo consi-
gue. Morirá, sin embargo, con tan preciada cate-
goría. Un hijo suyo, José María, ingresó en 1816 en
el Colegio de Segovia. (AGMS) 

Astraudi. Cf. Astrandi. 

Astudillo, Isidro. Alcalde mayor de Villanueva de
la Serena (Badajoz), 1817-1820.

Astudillo López, Alfonso. Corregidor honorario
de Trujillo, 1817-1819; magistrado honorario de
la Audiencia de Extremadura, 1817. 

Astudillo y Martín, Felipe (Bernuy de Zapardiel,
Ávila, 1770 - ?). Hijo de Antonio Astudillo y de
Felipa Martín, de oficio herrero, se había avecinda-
do en Moraleja (Ávila probablemente), cuando el
24 de abril de 1789 en Plazuero (?) sentó plaza de
soldado voluntario por ocho años. Se le describe
como de 5 pies, 3 pulgadas y 6 líneas de estatura,
pelo y cejas castaño claro, ojos garzos, nariz «pon-
teaguda», color trigueño, barba clara, cicatriz en la
punta de la nariz, frente pequeña. Participó en 
la guerra de Orán en 1791 y 1792 y después en la
guerra contra la República Francesa, 1793-1795.
El 1 de febrero de 1795 ascendió a sargento segun-
do y a sargento primero el 8 de enero de 1801. Se
graduó de subteniente el 21 de febrero de 1807. El
1 de enero de 1808 se evadió de Alcalá de Henares,
y se dirigió a Aragón. Palafox, el 20 de junio de
1808, le nombró capitán de Granaderos del regi-
miento de Fernando VII. En adelante participó en
toda la Guerra de la Independencia en Aragón y
Cataluña. El 1 de septiembre de 1812 ascendió a
primer sargento mayor y dos meses después, el 21
de diciembre, era teniente coronel vivo y efectivo,
segundo comandante mayor el 22 de julio de 1815.
Gran cruz de San Hermenegildo, 10 septiembre
1816. Segundo comandante del primer regimiento
de Voluntarios de Cataluña, de Infantería ligera,
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1817-1818. En junio de 1818 se retiró, en calidad
de disperso, al Puerto de Santa María. (AGMS) 

Asuar, Antonio (Valencia, ? - ?). Se hallaba preso
en Barcelona, cuando se prestó a hacer de ver-
dugo, junto con Antonio Sánchez, de los patrio-
tas que iban a ser ejecutados el 3 de junio de
1809, a cambio de la libertad. Después los dos se
fugaron el 11 de junio, pero reconocidos por una
mujer en Martorell, fueron detenidos y llevados a
Tarragona, en donde en consejo sumarísimo fue-
ron condenados el 19 de junio a la horca, a ser
arrastrados y decapitados, y a que se les cortase
la mano derecha. Se mandaba además que sus
miembros fuesen colocados en las puertas de la
ciudad, para escarmiento de los españoles infa-
mes. (Bofarull 1886, I, p. 379) 

Asuero, Zenón. Oficial de Infantería. Secretario
del jefe político de La Mancha en 1822. Oficial
tercero de la Secretaría de Gobernación, 1823.

Asumendi, León, alias Conveniencias (? - enero
1811). Perverso español, es decir, afrancesado,
muerto en combate por las tropas de Espoz y
Mina (no queda claro ni el día ni el lugar).
(Gazeta de Aragón, nº 13, 20 febrero 1811)

Asura, Francisco Antonio. Hermano del siguien-
te, teniente, que lo mismo que Francisco Ignacio
siguió a Mina el Mozo. (Jiménez Codinach 1991)

Asura, Francisco Ignacio. Participó en la Guerra
de la Independencia en Navarra y en el Alto Aragón,
siempre en relación con Espoz y Mina. Jefe de una
banda que en agosto de 1811 halla refugio en el
valle de Esteribar, según denuncia el general
Reille en una proclama del 25 de agosto de 1811.
Coronel del cuarto regimiento de Voluntarios de
Navarra, de guarnición en 1814 en la ciudadela
de Pamplona. Se puso de acuerdo con Espoz y
Mina para la entrada de éste el 25 de septiembre
1814, a fin de apoderarse de la fortaleza. Al fra-
casar, pudo descolgarse de la muralla el 26, con
Hidalgo y Mina el Mozo, y el 4 de octubre todos
ellos pasaron a Francia por Orbaiceta. Con él iba
su esposa, Joaquina Urrama. Fueron encerrados
en la fortaleza de Blaye (Burdeos), hasta que
fueron puesto en libertad en febrero de 1815. En
marzo se trasladó a Bayona, y luego pasó a
Inglaterra en el navío mercante Lord Somerset.



Recibía una ayuda del gobierno británico.
Después llegó a Nueva York, formando parte de
los seguidores de Javier Mina. (Iribarren 1965;
Diario de Barcelona, nº 44, 14 octubre 1811;
Ezpeleta 1814; Jiménez Codinach 1991) 

Ataide y Portugal, Enrique. Autor-traductor de
Discurso preliminar para servir de introduc-

ción a la moral de Séneca, Madrid, 1802;
Almacén de chanzas y veras, Madrid, 1802; 2ª
ed. Madrid, 1807; traductor del Tesoro de los

niños, Madrid, 1816, nuevas eds. en 1832 y
1851; Amenidades filósoficas o Discursos sobre

todos los estados de esta vida, Barcelona, Vda.
de Roca, 1829, que es una adaptación-traducción
de una obra de G. Thureson, conde Oxenstiern
(1641-1707). (Palau Claveras 1981; Palau y
Dulcet 1990; cat. 50 Farré, junio 2002)

Atalaya Bermeja, II marqués de. Cf. López
Carvajal, Buenaventura en 1791. Cf. Grimarest.

Atalayuelas, marqués de las. Cf. León González
de Canales, Diego Antonio. 

Atane, Rafael. Faccioso preso con Gregorio
Morales y otros, 1820-1821. (Gazeta de Madrid,
nº 61, 1 marzo 1822) 

Atarés, IX conde. Cf. Villanueva y Cañas,
Francisco de Paula.

Atero, Miguel (Cádiz, ? - ?). Hijo del brigadier
Miguel María Atero y González, alcanza el grado
de subteniente el 18 de diciembre de 1815, ha-
llándose en 1815 y 1816 de guarnición en Con-
cepción, Chile. El 12 de febrero de 1817 participó
en la batalla de Chacabuco y a continuación en la
retirada a Valparaíso, dirigiendo el embarque de
las tropas. A finales de marzo desembarcó en el
Callao, con el resto del ejército de Chile. En abril
se dirigió de nuevo a Concepción, tomando parte
desde el 1 de mayo en el sitio de Talcahuano, el 5
de mayo en el ataque a Concepción y en la retira-
da, y el 6 de diciembre en la batalla de Talcahuano,
por la que obtuvo después una cruz de distinción. El
24 de diciembre de 1818 embarcó en Talcahuano
para el Perú, en donde al año siguiente, 28 febrero
1819, le tocó defender el castillo Real Felipe, del
Callao, atacado por lord Cochrane. Ascendió a te-
niente el 29 de mayo de 1820, defendió Lima en

septiembre contra San Martín, salió en 1821 en per-
secución de Arenales, acudió en socorro del Callao,
y el 16 de septiembre de 1821 se retiró al alto Perú.
En noviembre de 1822 fue destinado al Estado
Mayor del ejército sobre Lima, siguiendo en Perú
en 1823 y 1824. Ascendió a capitán el 17 de enero
de 1824, luchó el 6 de agosto de 1824 en la batalla de
Junín, y luego en la retirada a Cuzco, fue herido
el 4 de diciembre de 1824 en los campos de Matará,
en cuya ocasión se le confirió el grado de teniente
coronel. El 9 de diciembre de 1824, en la batalla de
Ayacucho, le mataron un caballo e hirieron a otro.
El 16 de junio de 1825 embarca para España, adon-
de llega a finales de diciembre. Pasó 1826 con licen-
cia ilimitada en Vitoria, y 1827 de guarnición en
Granada y Valencia. El 25 de mayo de 1828 embar-
ca en Cádiz con la brigada de la Corona, llegando a
La Habana el 12 de agosto. De nuevo el 4 de julio de
1829 toma parte en la expedición del brigadier
Isidro Barradas, contra Nueva España, y después de
la capitulación el 11 de septiembre se embarca para
La Habana, adonde llega el 10 de noviembre. De
guarnición en la fortaleza de la Cabaña, 1830. En
febrero de 1831 va a España, a fin de curarse una
herida inguinal. Los años 1832 y 1833 los pasa con
licencia en Madrid, y en 1833 es capitán del regi-
miento peninsular de la Corona. No obstante, pare-
ce que obtuvo el retiro en 1832, que se declara nulo
el 7 de febrero de 1838. En 1834, en un documento
del 27 de octubre, figura como oficial segundo y
quinto de la Real Hacienda. Años después, en 1852,
aparece como administrador de la Hacienda de
Puerto Rico: las autoridades indagan sobre su con-
ducta. En 1858 se produce un incidente con una
persona de color que Atero había tomado a su ser-
vicio, incidente demostrativo del racismo extraordi-
nario que dominaba la vida de la colonia. (AGMS) 

Atero y González, Miguel María (Antequera,
1768 - Barcelona, 11 septiembre 1844). Sentó
plaza en el regimiento de Infantería de Granada
en noviembre de 1770, estudió en el Colegio Mili-
tar de Zamora, del que salió en mayo de 1793
subteniente de Ingenieros. Hizo la guerra contra
la República Francesa, 1793 y 1794 en Cataluña,
estuvo en el bombardeo de Cádiz por los ingleses
en 1797, fue profesor de la Academia Militar de
Cádiz, ascendió a ingeniero extraordinario, 18
julio 1798, realizó el plano del estado de la obra
del Almacén General de Artillería de Cádiz, 19
noviembre 1799, y pasó a Chile y luego al Perú.

Ataide y Portugal, Enrique
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Proyectó el Hospital Real de la Concepción, de
Chile, 1803, y se encargó de las obras del canal 
de Maipu, también en Chile. Ascendió a coronel 
en septiembre de 1811 y a brigadier de ejército en
octubre de 1823. Fue jefe del Estado Mayor en Chile,
gobernador de Concepción, mayor general del
ejército de Guayaquil y gobernador de Popayán.
En todo este tiempo luchó contra los insurgentes,
y regresó a España en 1826. Vocal de la Junta de
obras del Genil, 1828-1831; brigadier de Ingenie-
ros, febrero 1832; mariscal de campo y director
subinspector del arma, marzo 1838. Fue director en
Aragón, Granada, Valencia y Cataluña, y en 1843
ingeniero general interino. Poseía las grandes cru-
ces de San Hermenegildo y de Isabel la Católica.
(Carrasco y Sayz 1901; Capel 1983) 

Athy, Bernardo. Cónsul inglés en Alicante, del
que se habla en El Imparcial, Alicante, nº 61 y
nº 80, 2 y 21 marzo 1813.

Atienza, Miguel. Presbítero, propietario en
Jadraque. La Fontana, 3 junio 1821. Diputado a
Cortes por Guadalajara, 1822-1823. (Diputados
1822)

Atienza, Veremundo. Catedrático de Institucio-
nes Dogmáticas y Morales en la Universidad
Central, 1823 (interino). 

Atienza y del Castillo, José. Intendente de pro-
vincia, 1815-1819. 

Atristrain, José María de. Miembro de la Milicia
Nacional Voluntaria de Caballería de Bilbao que,
en abril de 1821, formó parte de una columna
volante desplazada a Galdácano para detener a
los realistas alaveses que avanzaban hacia Bilbao.
(Guiard 1905) 

Attalans, José (? - Barcelona, 16 julio 1811).
Asesino y ladrón, según los franceses, segura-
mente guerrillero, capturado con las armas en la
mano cerca de Sant Boi de Llobregat, ejecutado
el mismo día en la ciudadela de Barcelona.
(Diario de Barcelona, nº 196, 17 julio 1811) 

Attellis, Orazio, marqués de Santangelo (Cam-
pobasso, Nápoles, 1774 - Civitavecchia, 10 enero
1850). Hijo de Francesco, marqués de San-
tangelo, se unió a la revolución napolitana, e

italiana, en 1796, defendiendo ideas jacobinas y
unitaristas. Estuvo en París, Liorna, Florencia 
y Bolonia, ejerciendo cargos diplomáticos (en
1796 secretario de la legación lombarda). Fundó
en 1797 la sociedad de los Unionisti, que busca-
ba la libertad y la unión de toda Italia. El mismo
año en Bolonia fue uno de los fundadores del
Circolo del Genio Democrático, en el que inter-
vino con varios discursos: Ad istruzione de’

contadini concernente l’estorzioni de’ curati

de campagna, 28 enero 1798; la nullità dei

giuramenti perniciosi alla Patria, 6 febrero
1798; Concernente l’indispensabilità del

Terrorismo contro i nemici interni della

Repubblica, 4 marzo 1798, y participó en una
conspiración republicana en Toscana, por la que
el 7 de noviembre de 1798 fue condenado a
muerte, pero se le conmutó la pena por la de cár-
cel en Portoferraio, isla de Elba, y pudo pasar a
Francia, para volver en seguida a Italia, en don-
de volvió a ser encarcelado dos veces. Desde
1806 residía en Nápoles. Oficial del ejército bajo
la dominación napoleónica, combatió en España
durante la Guerra de la Independencia y en
Rusia como oficial del Estado Mayor. Publicó
Lettere a Murat da servire alla storia di

Napoli dell’ultimo Decenio, 1815. Continuó
después en Nápoles con los Borbones, pero fue-
ra del Ejército, ejerciendo de abogado de pobres.
Una hija suya (o sobrina, según Andrés Pig-
natelli), Luisa Attelis y Verdes, se casó en 1816
con Juan María García Conde, futuro implicado
en la contrarrevolución española del 7 de julio de
1822. Attelis participó activamente en la revo-
lución napolitana de 1820, en sentido radical.
Puso un prólogo a los Statuti Generali della

Massoneria Scozzese, Nápoles, 1821, estudiado
por Natale M. di Luca. Hacia 1809 había ingresa-
do en la Carbonería, sociedad que con él entró
en España, cuando se instaló en Barcelona en
1821. Participó en las luchas ideológicas barcelo-
nesas, y buscó una alianza, o fusión, con los
comuneros. Publicó L’Ottimestre costituziona-

le delle Due Sicilie, Barcelona, 1821. En 1823 se
trasladó a Cádiz, desde donde con sus colabora-
ciones en El Espectador incitaba a las tropas de
Angulema a desertar. A la caída de la revolución
española, Attelis pasó a México, vía Nueva York,
residiendo en San Luis Potosí y en México capi-
tal. Colaboró en El Mercurio Veracruzano,
órgano de la masonería yorkina, 1826, y en El
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Iris y Águila mexicana, y comenzó a publicar,
con traducción de Lorenzo Zavala (el original
estaba en francés), Las cuatro primeras dis-

cusiones del Congreso de Panamá tales como

debieron ser, México, abril 1826, con el nombre
de O. de A. Santangelo, libro compuesto de cua-
tro folletos o partes, pero después de la apari-
ción de la segunda, Attelis fue expulsado de
México. Se le debe también ¿Dónde estamos?

¿En México o en Constantinopla? y unas
observaciones contra la encíclica Etsi jam diu

(de León XII, en favor de Fernando VII). Volvió
a los Estados Unidos, y no regresó a Italia hasta
1847, con pasaporte norteamericano. Aún se
ocupó de asuntos italianos, adhiriéndose al pro-
yecto de monarquía saboyana y ofreciéndose a
Mazzini, que le rechazó. (Solà 1984b; Marcelli
1986; Luca 2000; AGMS, expte. García Conde;
Andrés Pignatelli en El Iris, 1826, II, p. 160-
163) 

Atucha, Saturnino. Negociante bilbaíno, afran-
cesado, y emigrado a Francia. (Barbastro 1993) 

Auber, Pedro Alejandro (Le Havre, 1786 - La
Habana, 12 abril 1843). Dedicado al estudio de
las ciencias naturales, en 1808 se unió al Ejérci-
to como secretario de Guerra. Hecho prisionero
en la batalla de Bailén, 19 julio 1808, pasó a
Madrid, dedicándose a herborizar. En el Madrid
Josefino, se dedicó a la medicina, y sobre todo a
la botánica con Boutelou en el Jardín Botánico,
1811-1812, no descuidando tampoco la zoología,
la mineralogía, la anatomía, la física y química.
Abandonó el Ejército, y pasó a La Coruña, en
donde vivió de dar lecciones, y donde fundó un
papel político, de exhalado constitucionalismo,
que más tarde le ocasionó disgustos y persecu-
ciones. No se da el título de este periódico. En
1818 fue nombrado académico de la Sociedad
Matritense de Medicina y Ciencias Naturales. El
28 de junio de 1820 logró naturalizarse español,
fue redactor del Diario Constitucional, y direc-
tor de los hospitales de campaña hasta 1823. Se
casó con Walda de Noya, natural de La Coruña,
con la que tuvo dos hijos, Virginia Felicia, escri-
tora, y Pedro Alejandro, médico. En 1823 volvió
a Francia a recoger su patrimonio, del que cedió
la mitad a una hermana que se hallaba en mala
situación económica, y regresó a La Coruña. La
reacción de 1823 le obligó a emigar a Santa Cruz

de Tenerife, haciendo el viaje en una barquilla, de
la que él mismo fue piloto. En Tenerife ayudó a
Webb y Berthelot en la Flora Canariensis. En
1833 se marchó a Cuba, relacionándose con la
Sagra, al que sucedió en la dirección del Jardín
Botánico. El 16 de febrero de 1835 fue titular de
la cátedra de la Real Junta de Farmacia.
Propugnó, entre otras cosas, el ferrocarril de La
Habana a Güines, comenzado en 1835. Colaboró
desde 1834 en el Diario de La Habana, y lo hizo
en otros periódicos, en los que usó a veces el
seudónimo de P. A. Rebeca; entre ellos El

Plantel (1838-1839), el Noticioso y el Lucero.
Fundó con otros El Repertorio Económico, que
duró hasta 1849, después de su muerte. Escribió
una Cartilla Sericícola, La Habana, 1842. Nom-
brado catedrático de Física de la Universidad, la
muerte, originada en una antigua dolencia de
pecho, impidió que tomase posesión. (Calcagno
1878; Palau y Dulcet 1990) 

Audinot, Luis. Cf. Barteau, Juan. 

Augereau, Charles-Pierre-François, duque de

Castiglione (París, 1757 - ?, 1816). Hijo de un
doméstico y de una vendedora de frutas, des-
pués de haber servido en el ejército prusiano la
Revolución le hizo guardia nacional, voluntario,
capitán de Húsares, teniente coronel en la
Vendée y general de división en el ejército de los
Pirineos Orientales. Pasó al de Italia en 1795,
sobresaliendo en varias acciones, sobre todo en
Castiglione y en Arcole. El 17 de febrero de 1797
es enviado a París para presentar al Directorio
las banderas cogidas en Mantua. Vuelve a Italia,
pero en seguida es designado por Bonaparte
comandante de la división militar de París, para
que se encargue del golpe de Estado del 18
Fructidor. General en jefe de Sambre-et-Meuse 
y de Rhin y Mosela, después comandante militar
de Perpiñán, es elegido diputado por el Alto
Garona al Consejo de los Quinientos. Hostil al
golpe de Brumario, acepta sin embargo el Consu-
lado, y ejerce diversos cometidos en Holanda.
Mariscal del Imperio, 19 mayo 1804, comandan-
te del séptimo cuerpo de la Grande Armée, 30
agosto 1805. Herido en Eylau el 8 de febrero de
1807, regresa a Francia seis días después.
Duque, 19 marzo 1808. Era además Gran Águila
de la Legión de Honor, dignatario de la Orden de
la Corona de Hierro, y en España va a recibir la

Atucha, Saturnino
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gran cruz de Carlos III. En Alemania en 1809, es
destinado a Cataluña. En la proclama Españoles

catalanes, Perpiñán, 2 julio 1809, invita a los
catalanes a someterse, porque Napoleón está
triunfando por toda Europa. En otra proclama,
Catalanes, 11 noviembre 1809 (publicada en
Diario de Barcelona, nº 332, 28 noviembre
1809) insiste en los triunfos imperiales e invita a
los catalanes a volver a sus casas, poniéndoles
como ejemplo el castigo de Hostalrich, cuyas rui-
nas «aún están fumando». Una carta, en francés
y en español, al duque de Feltre, Fornells, 9
noviembre 1809, incluye un informe del general
Pino sobre la lucha en Hostalrich (Diario de

Barcelona, nos de 8, 9 y 10 enero 1810). Es uno
de los firmantes de la capitulación de Gerona, 10
diciembre 1809. Una carta suya al ministro de la
Guerra, firmada el día 9, se publica en Gazeta

Nacional de Zaragoza, nº 2, 7 enero 1810.
Autor de la proclama Catalanes, cuartel general,
20 diciembre 1809, y otra sin título, cuartel gene-
ral, 15 enero 1810, centradas en la gran noticia
de la toma de Gerona. En las dos condena a la
horca a todo patriota que se encuentre con las
armas en la mano (Diario de Barcelona, 27
enero 1810). Su intimación de rendición a Julián
Estrada, gobernador del castillo de Hostalrich,
21 enero 1810, con la respuesta de la misma
fecha, en Gazeta de Valencia, nº 75, 20 febrero
1810. Una larga carta suya al duque de Feltre,
Gerona, 23 febrero 1810, sobre la batalla de Vich
del día 20, en Gazeta de Valencia, nº 81, 22 mar-
zo 1810. Una proclama, en francés y catalán,
Gerona, 9 marzo 1810, pide a los catalanes que
entreguen las armas y no sean víctimas de su
propia credulidad. Sigue otra titulada Catalans,
Barcelona, misma fecha e idéntico carácter (en
Diario de Barcelona, nos 77 y 78, 18 y 19 marzo
1810). Dispuesto a terminar con la que llama
desastrosa revolución, promete el 24 de marzo
de 1810 que nadie, si quiere regresar a su hogar,
será perseguido por razones de opinión, y ofrece
una amnistía generosa; y da las órdenes oportu-
nas en este sentido (Diario de Barcelona, nº 92,
2 abril 1810). En el decreto del 6 de marzo de
1810, con su complemento del 20, divide
Cataluña en cuatro corregimientos, y señala los
límites de cada uno. El 30 de marzo toma medi-
das contra los contrabandistas, el control de los
carros, la vigilancia que debe existir en las adua-
nas, etc. (ibíd.). El 4 de marzo en Gerona, a fin

de evitar las desigualdades impositivas entre los
pueblos de Cataluña, ordena el cese de todas las
requisas, excepto las que recaen sobre la leña,
paja, transportes y trabajos forzosos (corvée),
y manda la confección del catastro. El día 20
extiende estas órdenes al corregimiento de
Barcelona (Diario de Barcelona, nº 93, 3 abril
1810). En Barcelona, 30 marzo 1810, dio un
decreto por el que obligaba a los alcaldes al apro-
visionamiento del ejército francés (Diario de

Barcelona, nº 106, 16 abril 1810). Todavía el 11
de mayo de 1810 vuelve a intimar la rendición al
gobernador del castillo de Hostalrich, y obtiene
la misma respuesta negativa (Gazeta de Va-

lencia, nº 101, 25 mayo 1810). Aunque para
atraerse a los catalanes denunció los saqueos de
Duhesme, de Lecchi y de la policía de Barcelona,
fracasó en su intento, y tuvo que ser sustituido
(por Macdonald). En Alemania de nuevo, 1812-
1813, combate en Leipzig, 16-19 octubre 1813,
y después en Francia, en donde va de derrota en
derrota, en parte según se sospecha por traición,
ya que el 16 de abril de 1814 lanza una proclama
monárquica, borbónica, en la que denuncia al
tirano Napoleón. Gobernador militar de Lyon con
la Restauración, al llegar los Cien Días, fue borra-
do de la lista de mariscales. En diciembre de
1815 quedó en disponibilidad. Poseía la Legión
de Honor, la Corona de Hierro y la gran cruz de
Carlos III. Napoleón en Santa Helena hablaba
muy mal de él. Cf. su retrato por Thévenin en el
Museo de Versalles. (Tulard 1987; Diario de

Barcelona, cit. y nº 201, 20 julio 1809; Gazeta

de Valencia, cit.; Gazeta Nacional de Zarago-

za, cit.; Martin 1969; Bofarull 1886, I, p. 526 y
585, Sepúlveda 1924) 

Auguet de Saint-Sylvain, Xavier, barón de los

Valles (Charlieu, Loire, 1796 - ?, 1857). Perte-
neciente a una familia de la pequeña nobleza,
entró en el Ejército con la Restauración, for-
mando parte de la guardia de Luis XVIII. Dejó el
Ejército, y viajó por Inglaterra, Canadá y México.
Regresó a Francia en 1830, a tiempo de presen-
ciar la caída de Carlos X, a quien acompañó en el
destierro. Después entró en España, al servicio
de María Cristina, pero por sus veleidades carlis-
tas fue expulsado del país en enero de 1833. Se
unió a D. Carlos en Portugal, y protestó por la
jura de Isabel II. D. Carlos le nombró su ayudan-
te de campo, con el grado de brigadier. Publicó
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Un capítulo de la historia de Carlos V, en fran-
cés, París, 1835, en inglés y en alemán, Londres
y Berlín, mismo año, en español, traducido del
francés, Perpiñán, 1837. Participó en la Expedi-
ción Real, 1836, y recorrió Europa en misiones
diplomáticas. En la primavera de 1838 volvió a
España, apoyó el nombramiento de Maroto, pero
luego quiso rectificar tratando de sublevar las tro-
pas contra cualquier intento de pacto. Pasó a
Francia con el Pretendiente, de donde fue expul-
sado en 1842, estableciéndose en Rusia. Más tar-
de regresó a su país, y allí murió. (Pirala 2005;
Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Augustín, Basilio. Ingeniero extraordinario, 31
diciembre 1799, teniente coronel de Ingenieros,
1817-1819. (Capel 1983)

Augusto y Rueda, Agustín. Sargento mayor de la
Milicias Urbanas de Cartagena, 1817-1819. 

Aulagnier, Alexis-François (?, 1767 - ?, 1839).
Médico de Palacio y de la guardia de José I, reci-
bió la Orden Real de España, 22 diciembre 1809,
y fue nombrado académico de la de Medicina de
Madrid, 18 abril 1810. Al mismo tiempo era socio
corresponsal de la Academia de Medicina de
París. Autor de Recherches sur les causes de la

colique de Madrid, Madrid-París, 1811. (Gazeta

Nacional de Zaragoza, nos 9 y 45, 28 enero y 13
mayo 1810; Palau y Dulcet 1990)

Aulaquier. Cf. Aulagnier.

Aulestia, Pedro Ignacio de. Miembro de la Milicia
Nacional Voluntaria de Bilbao que, en abril de 1821,
formó parte de una columna volante desplazada
a Galdácano para detener a los realistas alaveses
que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard 1905) 

Aulet, Salvador (Barcelona, ? - Barcelona, 3 junio
1809). Corredor de cambios, vocal de una junta for-
mada en Barcelona para apoderarse de las Atara-
zanas. Detenido el 14 de mayo de 1809, condenado
a muerte el 2 de junio, fue ejecutado. (Bofarull
1886, I, p. 366 y ss; Álvarez Calvo 1940; Riaño 1973;
Gazeta de Valencia, nº 6, 27 junio 1809) 

Aumatell, Domingo. Carpintero encarcelado por
los franceses en mayo de 1809 por conspirador.
En el consejo de guerra subsiguiente le defendió

José Coroleu. El 2 de junio de 1809 fue condena-
do a seguir preso hasta que se hiciesen nuevas
averiguaciones. Tenía tienda abierta en la Puerta
Nueva, de Barcelona, miembro de la Asociación
Patriótica de Barcelona para no consumir géne-
ros extranjeros, octubre 1820. (Bofarull 1886, I,
p. 370 y 375; Gazeta de Valencia, nº 6, 27 junio
1809; Gil Novales 1975b) 

Aunós, Francisco. Vocal de la Junta corregimen-
tal del valle de Arán, firmante de un comunicado,
Viella, 18 enero 1810. (Gazeta de Valencia,
nº 72, 9 febrero 1810) 

Auñón Osorio de los Ríos, Manuel María, V mar-

qués de Nevares (Sevilla, 29 enero 1763 -
Sevilla, 11 septiembre 1820). Hijo de Miguel de
Auñón Pabón y de Úrsula María Osorio de los
Ríos Vega y Valdés, III marquesa de Nevares.
Fue caballero de San Juan, hermano mayor de la
Maestranza de Sevilla y gentilhombre de cáma-
ra de S. M. Se casó en primeras nupcias con María
de la Concepción de Angulo Virués de Segovia;
y en segundas con Lorenza María de Guzmán
Castilla, IV marquesa de San Bartolomé del
Monte, dama noble de María Luisa. Caballero de
la Orden Real de España, 6 febrero 1810
(Gazeta de Madrid del 20). (Ceballos-Escalera
1997)

Aupetit, Pedro Julián. Alcalde mayor de Almen-
dralejo (Badajoz), 1817, y de Guadalajara, 1818-
1820, juez de primera instancia de Cifuentes
(Guadalajara), interino, 1821, en propiedad,
1822-1823.

Aurell, José. Oficial de Caballería, que firma la
representación del 27 de febrero de 1821. (Gil
Novales 1975b)

Aurrecoechea, Manuel María. Juez del Tribunal
Criminal de Bilbao, caballero de la Orden Real de
España, 2 julio 1811 (Gazeta de Madrid del 2
de agosto). (Ceballos-Escalera 1997)

Aurteneche, Ignacio de. Miembro de la Milicia
Nacional Voluntaria de Bilbao que formó parte
de una columna, mandada por el coronel Pablo,
que se enfrentó en Ochandiano el 24 de abril de
1821 con un grupo de sublevados realistas pro-
cedentes de Salvatierra. (Guiard 1905) 

Augustín, Basilio
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Aussenac. Coronel del séptimo regimiento de
línea que en carta a Duhesme, San Andrés, 1
octubre 1809, le dice que en la marcha a Grano-
llers todos los campesinos se levantaron en masa
para impedirle volver; pero pudo llegar a Monca-
da con sólo tres suizos heridos, uno de ellos sar-
gento. Atribuye el éxito al cañón que llevaba, que
sembró la muerte entre los enemigos. (Diario

de Barcelona, 277, 4 octubre 1809, que traduce
«paysans» por «paisanos») 

Aussina, Tomás. Alcalde primero de Tarragona,
abril 1814, que pronuncia un discurso. (Diario

Crítico General de Sevilla, nº 110, 20 abril
1814)

Austria, Manuel. Cura párroco de Santiago, que
perteneció a sociedades prohibidas, según lista
del AGP. (AGP, Papeles Resevados de Fernan-

do VII, t. 67) 

Autón, Cristóbal María. Alcalde mayor de
Benamejí (Córdoba), 1817-1820.

Autore, Genaro. Vicecónsul de España en Vietri
(¿Italia?), 1820-1822.

Autrán de la Torre, José María (Cádiz, 17 agos-
to 1767 - ?). Hijo de Pedro Autrán de la Torre,
caballero de la Orden de San Juan y teniente
de navío, y de Teresa Feliciana Vandenbrouck
y Pons. Teniente de fragata, 12 abril 1793. En
agosto del mismo año obtiene licencia para
casarse con María Dolores de Malpica y
Vandenbrouck, hija de un regidor perpetuo de
la Isla de León. Capitán de fragata, 1809, toma
parte en el «paseo militar» frente a Santi Petri
ordenado por el duque de Alburquerque, 16
marzo 1810 (Gazeta de Valencia, nº 89, 13
abril 1810). Coronel firmante de la Repre-

sentación de los generales, 1812, en favor
del restablecimiento de la Inquisición. Dirigió
las obras del canal del Trocadero, terminadas
en octubre de 1813. Vocal de la Comisión
Militar de Cádiz, 17 septiembre 1814. Briga-
dier de Marina, 1816-1821; coronel del primer
regimiento de Infantería de Marina en 1820,
sito en Cádiz. Todavía figura en 1823. (AGMS;
edicto de Cayetano Valdés en Riaño de la
Iglesia 2004; Mercurio Gaditano, nº 124, 19
septiembre 1814) 

Auxirot, Francisco. Mayor comandante supernu-
merario del regimiento de Caballería de línea de
Alcántara, 1817-1818, comandante del de Numan-
cia, 9 de Caballería ligera, 1823.

Avalet, Juan. Secretario del Ayuntamiento de
Cáceres, 1809; regidor, 1813-1814, posible sus-
criptor de la Asociación de Cáceres, 1813.
(Información de Miguel Hurtado Urrutia) 

Avalle, Manuel María. Regidor perpetuo de Tuy,
miembro de la Diputación del reino de Galicia, 5
junio 1808, uno de los firmantes el 14 de agos-
to de 1808 del tratado de unión entre Castilla,
León y Galicia. Vocal por Galicia en la Junta
Central, a la que se incorporó el 12 de octubre
de 1808. Perteneció a las Comisiones de Marina
y de Hacienda. Comisionado de la Junta Central
en Canarias, llegó a Santa Cruz de Tenerife,
procedente de La Coruña, 4 marzo 1809. En
mayo de 1810 se embarcó para España. (García
Rámila 1930; Jovellanos 1963; Martínez de
Velasco 1972; AHN, Estado, leg. 14 A; Guerra y
del Hoyo 1976) 

Avalos, Rodrigo de. Comisario de Policía de
Estepa (Sevilla), 1811, nombrado por los france-
ses. (Díaz Torrejón 2001)

Avecilla (? - cerca de Córdoba, 1810). Teniente
de Granaderos del segundo regimiento fran-
cés, que iba con otros 200 juramentados y 460
franceses. Entablada batalla, casi todos los
juramentados se pasaron a los patriotas.
Cuatro oficiales, uno de ellos Avecilla, y cator-
ce soldados españoles juramentados, al rendirse
los franceses, fueron inmediatamente pasados
por las armas. (El Conciso, IV, 30 agosto 1810,
noticia tomada de la Gaceta de Ayamonte

del 22) 

Avecilla. Actor del teatro Príncipe, Madrid,
1820. 

Avecilla, Bernardo. Tertulia Patriótica de Sevilla,
13-14 de septiembre de 1821, pasea el retrato de
Riego. (Gil Novales 1975b)

Avecilla, Manuel de Jesús. Esclavo negro, analfa-
beto, vecino de Sevilla que el 19 de febrero de
1823 solicita la libertad. (Gil Novales 1975b)
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Avelino Jiménez, Antonio. Cabo del resguardo de
Rentas de La Mancha, testifica en Ciudad Real,
18 abril 1814, en favor de la conducta patriótica
de Félix Mejía durante la Guerra de la Indepen-
dencia, en comisiones que le confiaron la Junta
de Defensa de los cuatro reinos de Andalucía y la
Provincial de La Mancha. (Manifiesto Mejía
1823) 

Avellá y Navarro, Pedro José (¿Barcelona?, ? -
Roma, ¿1852?). Sacerdote, 1802, canónigo de
Barcelona, 1805, autor de Sermón... en la bea-

tificación del Dr. Josef Oriol, Barcelona, 1807.
Vocal de la Junta Superior de Cataluña, 1811, se
opuso al marqués de Campoverde quien en la
noche del 12 al 13 de febrero de 1811 lo mandó
prender, teniéndolo cinco días en la fragata
Diana, anclada en el puerto de Tarragona, y
después lo mandó confinado a Mallorca. Allí
publicó Manifiesto que presenta al juicio y

censura de la nación española, Mallorca,
1811; seguido de Adición primera y segunda

al mismo, Mallorca, 1811. Siguió con Elogio

fúnebre... exequias... por... D. Joaquín Pou,

D. Juan Gallifa, D. J. Navarro, D. J. Ma-

sana, D. S. Aulet, D. R. Mas y Portet y P.

Lastortas, Barcelona, 1815. Arcediano del
Vallés, comisario del Breve Apostólico en el
Principado de Cataluña, y examinador sinodal,
1816. Autor de Elogio fúnebre... Carlos IV...,
Barcelona, 1819. Gobernador de la mitra de Bar-
celona en 1820, el 8 de abril de 1821 fue
arrestado por servil, y deportado a las islas
Baleares (suplemento al Diario Gaditano, 16
abril 1821); publicó sin embargo, como tal
gobernador, un papel sin título, Barcelona, 11
mayo 1822, imp. de Sierra y Martí, en el que
censura a los que se han alzado contra la
Constitución. Conservó su puesto en 1823, con
la invasión francesa, y fue el máximo responsa-
ble de la represión eclesiástica en Cataluña.
Electo obispo de Ceuta, miembro de la socie-
dad del Ángel Exterminador, según Ocios de

Españoles Emigrados, III, nº 11, febrero 1825,
p. 142. Publicó Elogio fúnebre... María Josefa

Amalia de Sajonia, Barcelona, 1829. Auditor de
la Rota, 1834, prelado doméstico de Gregorio XVI,
se manifestó claramente carlista. (Conejero 1975;
Palau Claveras 1981; Bofarull 1886, II, p. 191;
Enciclopedia Catalana 1981; Riaño de la Iglesia
2004; Ocios de Españoles Emigrados, cit.)

Avellana, Vicente. Capellán mayor de Huesca,
nombrado vocal de la junta de la ciudad, 18
julio 1808. Elector por el partido de Huesca, 25
octubre 1813. El 25 de julio de 1813 lee la
Constitución en la misa de acción de gracias
por la liberación de Huesca, y pronuncia un
breve exhorto, tras el cual tomó el juramento a
las autoridades. (Gil Novales 1990a; Gazeta

Extraordinaria de Zaragoza, 26 octubre
1813) 

Avellaneda y Ceballos, Melchor María de, mar-

qués de Valdecañas y de Torremayor. El 20 de
agosto de 1802 solicita licencia para que su hija
Valentina de Avellaneda y Velasco se case con
Agustín Soldado y Ayerbe. Dos años después, el
13 de abril de 1804, pide licencia para sí mismo
para casarse con Isabel Soldado y Ayerbe.
(Catálogo Títulos 1951)

Avellano, Vicente. Cf. Avellana, Vicente.

Avelló, Juan (Reus, Tarragona, ? - Alicante, 23 o
24 febrero 1826). Miembro de la expedición de
los hermanos Bazán, uno de los que fueron pasa-
dos por las armas por los absolutistas —la mayo-
ría el 23, el resto el 24, pero no se especifica.
(Carvajal 1826)

Avelló y Valdés, Manuel José. Escribano en
Villanueva de Trevías (Luarca), en donde era
terrateniente. Vocal por Luarca, en sustitución de
Menéndez de Luarca, de la Junta de Armamento
y Defensa de Asturias, a la que se incorporó el 16
de octubre de 1810. Al día siguiente fue reelegi-
do para la Junta Reducida. A finales de noviem-
bre de 1810 la junta le dio un socorro de mil
reales. Manifestó tener un carácter discutidor y
brusco. Un artículo en el Correo Militar y

Político del Principado de Asturias del 9 de
abril de 1811, en el que atacaba la forma en que
eran conducidas las operaciones militares, le
valió una terrible persecución del general
Francisco Javier Losada. Tuvo que huir, mientras
Losada le echaba encima las tropas, detenía a su
madre y a sus hijos, y le secuestraba los bienes.
Avelló se dirigió al Consejo de Regencia, pidien-
do ser amparado. El Consejo prohibió el 30 de
julio de 1811 que fuese perseguido. (Fugier
1931; Correo Militar y Político del Prin-

cipado, cit.)

Avelino Jiménez, Antonio
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Avelló y Valdés, Vicente (Luarca, ? - ?). Vecino
de Luarca, bibliófilo y erudito. Recopiló y anotó
los trabajos del conde de Campomanes. En un
puesto de libros viejos en Madrid encontró los
manuscritos de los Diarios de Jovellanos, cuya
propiedad traspasó después. Autor o acaso sólo
usuario del libro Explicación de varias cosas

pertenecientes al arte de taquigrafía, para el

uso de..., manuscrito fechado a 16 de mayo de
1820. (Suárez 1936)

Avempana, marqués de. Grande de España y
gentilhombre de cámara del rey, que se halló
presente en una recepción de Napoleón el 12 de
noviembre de 1809. (Diario de Barcelona, nº 1,
1 enero 1810)

Avendaño, Joaquín. Alcalde mayor de Ayamonte
(Huelva), 1819-1820, juez de primera instancia
de la misma localidad en 1821.

Avezzana, Giuseppe (Chieri, Torino, 19 febrero
1797 - Roma, 25 diciembre 1879). Húsar volunta-
rio en el ejército francés, 1812. Subteniente super-
numerario en la brigada Piamonte, 5 julio 1815;
subteniente efectivo, 24 diciembre 1815. Participó
en el movimiento revolucionario del Piamonte en
1821, ascendiendo a teniente y capitán. Estuvo a
las órdenes de Santa Rosa. Después de la derrota
se trasladó a Génova, y de allí, en el Apollo, se tras-
ladó a Barcelona, siendo en su país condenado a
muerte. Luchó contra la invasión francesa de
España en 1823, trasladándose al acabar el año a
Nueva Orleans, en donde se dedicó con éxito al
comercio. Volvió a Italia en 1848, siendo nombrado
en 1849 comandante general de la Guardia Nacio-
nal de Génova, y habiendo pasado a Roma, a fin de
revolucionarla, ocupó el puesto de ministro de la
Guerra de la República romana. De nuevo emigró
a América, esta vez a Nueva York. Fue uno de los
Mil de Garibaldi, y tuvo a su cargo la decimonove-
na división; edecán suyo fue Rafael Escardó y
García, con el que hablaba siempre en español.
Diputado en 1861, entró en el ejército italiano con
el grado de teniente general en 1862, pasando al
retiro dos años después. Pero de nuevo se halló
con Garibaldi en el Trentino, 1866, y en Mentana,
1867. Volvió a ser diputado en 1870 y en 1877, y a
finales de este año fue el primer presidente de la
Asociación pro Italia irredenta. (Dizionario Pie-
montesi 1982; Escardó 1861)

Avi. Cf. Costa, José.

Ávila, Domingo. Tomó parte en la procesión del
Santo Pendón de la Fe, Sevilla, 8 mayo 1814.
(Diario Crítico General de Sevilla, nº 136, 15
mayo 1814)

Ávila, Esteban de. Cf. Dávila, Esteban.

Ávila, Gerónimo de. Suscriptor del Diario

Gaditano, según la lista facilitada por Juan
Roquero, publicada con el nº 168, 1 marzo 1821.

Ávila, José. Guerrillero absolutista, segundo de la
partida de Gregorio Morales, preso como él en
Valladolid, noviembre 1820. (Flores del Manzano
2002)

Ávila, José Ignacio. Diputado por San Salvador
(Guatemala) a las Cortes de Cádiz, en las que
juró el 11 de julio de 1811. En Cádiz compartió el
alojamiento con su colega José Antonio López de
la Plata. El 14 de enero de 1812 fue uno de los
diputados que presentaron una proposición con-
tra la injerencia de los jefes políticos en los ayun-
tamientos. Abandonó España en noviembre de
1813. (Calvo Marcos 1883; Rieu-Millan 1990)

Avilés, Antonio. Coronel del regimiento de
Milicias de Ronda, 1817-1819. 

Avilés, Félix. Cf. Fernández de Avilés, Félix. Juez
de primera instancia de Toro (Zamora), 1822-
1823.

Avilés, Francisco de Paula. Redactor, por la
Tertulia Patriótica de Tarragona, del Periódico

Mercantil de Tarragona, 1821. Pertenecía al
batallón de Barcelona.

Avilés, Juan Gualberto (Redernoso, Cuenca, 12
julio 1799 - Madrid, 30 septiembre 1865). Se
educó en un convento de franciscanos que había
en su pueblo. El P. Cirilo Alameda se encargó de
enseñarle latín y humanidades. Comenzó a estu-
diar Medicina en Valencia, y terminó la carrera en
Madrid. Fue médico titular de Vélez, y después de
la inclusa de Madrid. Traductor de Alexandre
Moreau de Jonnès: Monografía o Tratado com-

pleto del cólera-morbo pestilencial, Madrid, 1832.
En 1836 fue nombrado ayudante provisional de
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Sanidad Militar, ascendido pronto a cirujano del
Ejército del Centro. Terminada la guerra carlista
fue destinado al Hospital Militar de Madrid, con
honores de viceconsultor. Como dijese en la
Academia de Medicina, a la que pertenecía, que
había coléricos en Madrid, fue apedreado su
coche en la Carrera de San Jerónimo. Vocal de la
Junta de Sanidad; subinspector de Sanidad
Militar, 1856; médico de los duques de Híjar,
Alba, Alcañices, Frías y otros. (Álvarez Sierra
1961; cat. 75 Farré, febrero 2007)

Avilés, Ramón. Coronel del regimiento de Drago-
nes de Lusitania que, en Madrid, 19 junio 1808,
da cuenta al capitán general Francisco Javier
Negrete de la fuga del capitán Gregorio de
Cáceres y de su cuñado; es decir, que se fueron
con los rebeldes (Gazeta de Madrid, nº 64, 22
junio 1808). Puede ser el siguiente. 

Avilés, Ramón. Brigadier, 1809-1818. Vocal de la
Comisión Militar de Valencia y su reino, firmante
del bando de 8 de marzo de 1810, contra los fuga-
dos de Valencia ante la aproximación del enemigo.
(Gazeta de Valencia, nº 80, 13 marzo 1810)

Avilés, Vicente. Médico y vecino de Fuentes
(Sevilla), correspondiente de la Academia de la
Historia, 1830. Gran amigo de antigüedades lite-
rarias, estuvo en relación con Cueto. Cf. carta a
éste, Fuentes, 18 septiembre 1843. (Rey Saya-
gués 1999)

Avilés Casco y Castro, Antonio. Coronel, coman-
dante del regimiento de Ronda de Milicias
Provinciales, 1819. En 1829 ascendió a brigadier.
En 1834 seguía de comandante del regimiento
de Ronda.

Aviraneta e Ibargoyen, Eugenio de (Madrid, 13
noviembre 1792 - Madrid, 8 febrero 1872). Hijo
del guipuzcoano Felipe de Avinareta, que andan-
do el tiempo sería afrancesado y, probablemente,
agente secreto de los patriotas; y de Juana Josefa
Ibargoyen, irunesa, hija de un militar, Eugenio,
tras vivir algunos años en Madrid, se trasladó a
Irún, albergado en la casa de un comerciante
hermano de su madre, para que aprendiese fran-
cés y pudiese dedicarse al comercio. Efectiva-
mente vivió en Irún, con visitas a Bayona, y
según su biógrafo Baroja, en Irún fundó con

otros muchachos una sociedad secreta que llamó
El Aventino. Al comenzar la Guerra de la
Independencia, Aviraneta decidió incorporarse a
las partidas, siendo destinado a la del cura Me-
rino, de la que luego pasó a la del Empecinado.
Parece que entre 1814 y 1820 Aviraneta viajó por
diversos países de Europa y América. Sabemos
que estuvo en México y que regresó a España a
finales de 1819, aunque hay quien le supone
tomando parte en la Conspiración del Triángulo
o de Richart en 1816, cosa que no parece cierta.
Lo que sí es cierto es que en 1820 fue nombrado
primer regidor de Aranda de Duero, y que en tal
condición el alcalde Juan González de Navas y él
dirigieron una representación al Gobierno,
publicada por El Constitucional, Madrid,
diciembre 1820. De nuevo en 1821 combatió a
las órdenes del Empecinado, esta vez contra el
canónigo Barrio y el cura Merino precisamente.
Después volvió a Aranda, y en 1822 al parecer
comenzó la serie de misiones secretas, con viaje
a París, y nuevos combates ocasionalmente, todo
ello para salvar la libertad. En 1823 el Em-

pecinado le mandó a Extremadura, y allí,
habiendo penetrado en Portugal fue hecho pri-
sionero de los realistas portugueses, pero se fugó
de su prisión y pudo ganar Gibraltar. Su vida en
esta época es la típica del aventurero: Gibraltar,
Tánger, Baroja añade Alejandría y Grecia. En
1825 se fue de nuevo a México, gracias a que
también allí tenía parientes. Intervino en las
luchas civiles mexicanas, colaborando en El

Veracruzano Libre contra El Mercurio Vera-

cruzano. El 25 de julio de 1827 fue agredido por
un militar, que le creía autor de varios artículos
políticos, recibiendo numerosos golpes. Entre
los que protestaron por el suceso se encontraba
Manuel López de Santa Anna. Aviraneta concibió
un plan en 1828 para que España mandase una
expedición militar a Nueva España, no para re-
ducirla de nuevo al nivel de colonia, sino para
imponerle un príncipe como rey, guardando sólo
Veracruz y San Juan de Ulúa como garantía del
cumplimiento de los tratados. Consecuente-
mente en 1829 tomó parte en la expedición de
Isidro Barradas, de la que fue secretario político,
pero ante el fracaso, se refugió en Nueva
Orleans. Con fecha en esta ciudad, 27 octubre
1829, publicó una carta en La Abeja, nº 44,
Nueva Orleans, 16 noviembre 1829, en la que
defendía la conducta de las tropas españolas en

Avilés, Ramón
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Tampico. De Luisiana pasó a La Habana, en don-
de aún trató de urdir nuevos planes, todos impo-
sibles. Regresó a Europa en 1830. No conocemos
al detalle sus pasos. Sabemos que estuvo en el
centro de la conspiración llamada Isabelina,
1834, por la que fue preso, aunque su prisión
duró poco. La poca consistencia de esta conspi-
ración es toda aviranetiana: él parece ser el autor
de los Estatutos de la Confederación General

de los Guardadores de la Inocencia o

Isabelinos, fechados en Madrid a 1 de marzo de
1834. Este mismo año Aviraneta colabora en El

Regenerador, periódico de Barcelona, en cuyos
números 1 y 2 publicó Lo que debería ser el

Estatuto Real, o derecho público de los espa-

ñoles, obrita que tuvo edición aparte el mismo
año en Zaragoza. Tomó parte en los sucesos de
Barcelona en 1836, de donde fue expulsado a
Canarias. Allí residió dos meses y logró pasar 
a Cartagena, siendo perseguido por Mendizábal, y
se halló en Málaga a tiempo de verse semienvuel-
to en la revolución malacitana de 1836. En junio
de 1837 pasó a Francia, con misión secreta, pues
al parecer ya había concebido su colosal plan de
acabar con la guerra civil. Desde esta fecha has-
ta el Abrazo de Vergara la biografía de Aviraneta
se confunde con sus intrigas entre los campos
carlista y liberal, con el formidable invento de los
documentos falsos llevados al cuartel general
carlista y bautizados con el nombre de El

Simancas. En todo ello fue el ministro de
Hacienda, Pío Pita Pizarro, el principal valedor
de Aviraneta. La noticia de que Espartero le quiso
fusilar o que ordenó su asesinato parece, cuan-
do menos, problemática. En su Vindicación,
Madrid, 1838, alude a artículos suyos en El Eco

del Comercio y en El Eco de la Razón y de la

Justicia, Madrid, 1837. Siguió intrigando en
1840 contra los carlistas de Cataluña, e intervino
en las disensiones entre María Cristina y Espar-
tero, cambiando frecuentemente de partido,
denunciando logreros, y actuando con frecuen-
cia al servicio de causas muy poco populares.
Algunas de sus cartas de su actuación como
espía en 1840 han sido publicadas por Mª del
Carmen Simón Palmer. Escribió Memoria diri-

gida al gobierno español, sobre los planes y

operaciones, puestos en ejecución, para ani-

quilar la rebelión de las provincias del norte

de España, Toulouse, 1841, 2ª ed. Madrid,
Narciso Sanchiz, 1844 (cat. 108 Ultonia, 2003).

La especie de que Narváez pensó en él en 1846
para ministro de la Gobernación pertenece a la
leyenda o a la imaginación de uno de sus enemi-
gos, Martínez Villergas. Se recompensaron sus
trabajos dándole el empleo de intendente militar
de segunda clase el 31 de diciembre de 1851.
Retirado en Madrid, se casó el 4 de noviembre de
1852 con Ana Enriqueta Josefina de Espera-
mons, actriz francesa. En compañía de Diego
Flores Suazo, empleado en el Boletín Oficial

del Ministerio de Hacienda, el 24 de julio de
1854 fue preso por un individuo armado, quien
lo condujo al Repeso en la Plaza Mayor. El pre-
sidente de la junta revolucionaria de este punto
preguntó al aprehendor qué delito habían
cometido, y la respuesta fue que en lugar de
mirar al suelo habían mirado a los arcos de la
plaza. Iba a ponerlos en libertad, pero tanto
insistió el individuo que por orden de la Junta
Superior de Armamento pasaron incomunica-
dos a la cárcel del Saladero. Flores fue puesto
en libertad el 4 de agosto, pero Aviraneta per-
maneció incomunicado hasta el 17, pasando
entonces a la autoridad judicial. El vocal secre-
tario de la Junta Superior de Armamento de
Madrid, que firma estas diligencias, se llamaba
Francisco Salmerón y Alonso. Aviraneta tras
esta experiencia se fue a vivir cuatro años a San
Sebastián, volviendo después a Madrid. Escribió
Contestación a los autores de la vida del

general Espartero, Madrid, 1864, con su
Apéndice, Madrid, 1864, y Las guerrillas espa-

ñolas o las partidas de brigantes, Madrid,
1870. Póstumas aparecieron Mis memorias

íntimas. 1825-1829, México, 1906. (Baroja
1931; Ortiz Armengol 1970; Castillo Puche 1952;
Franco de Espés 1981; Blázquez 1992; Miraflores
1964; Bordas 1847; Martín 1996 [publica la carta
de La Abeja, Nueva Orleans, 1829]; El Tío

Camorra, 1847, p. 48; González de la Cruz 1846;
Contemporains Illustres; Urrutia 1971; Flores
Arroyuelo 1972; Fernández, L. 1948; Vida Espar-
tero 1844; Fuente 1870, II, p. 80-110; Sosa 1883;
Palau y Dulcet 1948 y 1990; AGMS; Gil Novales
1986a; Simón Palmer 1973; Páez 1966; El

Constitucional, cit.; La Abeja, cit.; El Rege-

nerador, cit.; El Eco del Comercio, cit.; El Eco de

la Razón y de la Justicia, cit.)

Avisbal, conde del. Cf. O’Donnell y Anetan,
Enrique. 

289

Avisbal, conde del



Avispa, Martín. Seudónimo, probablemente, del
autor de una carta en Diario Mercantil de Cá-

diz, 15 enero 1812, en favor de la idea de
hacer el retrato, grabado, de Argüelles. Y de otra
en Diario Mercantil de Cádiz, nº 27, 27 enero
1812, en la que denuncia la forma con que El

Redactor General del día 16 extractó su carta.
También contra El Redactor General en el ar-
tículo «Provisión de empleos vacantes», Diario

Mercantil de Cádiz, nº 36, 5 febrero 1812.
Contra los serviles, El Redactor General y el Dr.
Santa María en «Restablecimiento del célebre
regimiento de la Posma», Diario Mercantil de

Cádiz, nº 66, 6 marzo 1812. Sigue una carta a
Ingenuo Tostado, para entender al revés: que no
se meta con el Rancio, que la Inquisición es el
mejor establecimiento español, que, unido a la
policía francesa, hará ver a las Sras. Cortes «toda
la felicidad social del siglo de Godoy, y toda la liber-
tad civil de los súbditos de Bonaparte» (Diario

Mercantil de Cádiz, nº 70, 10 marzo 1812). Autor
también del artículo «Estado de salud mental en
abril próximo anterior», Diario Mercantil de

Cádiz, nº 123, 2 mayo 1812, con el que entra en la
polémica sobre el Diccionario crítico-burlesco,
muy a favor de Gallardo. Contesta a la carta de
Patricio Avispa, en Diario Mercantil de Cádiz,
nº 164, 13 junio 1812, dando rienda suelta a su pe-
simismo sobre España y los serviles. A Jérica le
contesta en «Señor diarista», Diario Mercantil

de Cádiz, nº 174, 23 junio 1812 (Diario Mer-

cantil de Cádiz, cit.). Marieta Cantos Casenave
lanza la hipótesis de que pudiera tratarse del pro-
pio Gallardo. (Sánchez Hita 2004; El Redactor

General, cit.; Diario Mercantil de Cádiz, cit.) 

Avispa, Patricio. Supuesto hermano del anterior,
que le dirige una carta en Diario Mercantil de

Cádiz, nº 162, 10 junio 1812; y otra, a un tal
Usidio, en Diario Mercantil de Cádiz, nº 21, 21
julio 1812, sobre el bombardeo francés de Cádiz,
que terminará muy pronto lo mismo que, gracias
a la Constitución, ha terminado el despotismo.

Avril, Jean-Jacques, barón (?, 1752 - cerca de
Burdeos, 19 junio 1839). Subteniente de Milicias
coloniales en la isla de Francia (Mauricio), 1775,
capitán después. Vuelve a Francia en 1792, sirve
en la Vendée y asciende hasta general. En 1800
pasa al ejército de Italia, vuelve a Francia, toma
parte en la expedición de Portugal, con Junot,

1807-1808, de nuevo a Francia, gobernador de
Bilbao hasta 1810. En febrero de 1810 el corregi-
dor de Bilbao, tras alabar la dulzura de su carác-
ter, le obsequia dos pistolas como muestra de la
industria local. En 1812 vuelve a la Grand’Armée,
combate en Alemania, y retorna a Francia en julio
de 1814. Se niega a servir durante los Cien Días,
y es destituido. La Restauración le devuelve su
grado, y se retira en 1817. (Tulard 1987; Diario de

Barcelona, nº 101, 11 abril 1810) 

Ayala, Antonio. Alcalde mayor de Alburquerque
en 1817-1820.

Ayala, Bartolomé. Regidor de Cádiz, 2 agosto
1812, 1813. Comerciante de los que firman ries-
gos, establecido en la calle del Puerto, nº 84. (El

Redactor General, nº 416 y 882, 3 agosto 1812
y 13 noviembre 1813; Riaño de la Iglesia 2004) 

Ayala, Fernando. Teniente coronel que socorrió
a Juan Massías. (El Redactor General, nº 489,
15 octubre 1812) 

Ayala, Isidro. Guerrillero patriota, ayudante del
escuadrón de Voluntarios de Madrid, agosto
1811. (Scotti 1995) 

Ayala, Isidro (o Isidoro). Presenta en 1818 a la
Sociedad Económica de Madrid la Memoria del

trillo. Precedida de una breve descripción de

los trillos más útiles que hasta el día se han

inventado, por D. B. M. T., Madrid, 1819. (Palau
y Dulcet 1948 y 1990) 

Ayala, José. Alcalde del crimen de la Audiencia
de México, 1817-1818. 

Ayala, Juan de. Teniente coronel del regimiento
de Caballería ligera de Dragones de Bailén, 1817-
1818, y del de Caballería del Algarve, 9 de línea,
1819-1822.

Ayala, Juan de Dios (Panamá, ? - ?, 1819).
Teniente coronel gobernador de Veragua y del
Darién, 1809, y de Costa Rica, 1817-1818. (Es-
pasa 1908) 

Ayala, Juan de Dios. Escribano de Gobierno y 
de Cabildo de La Habana. (Diario Mercantil de

Cádiz, 16 enero 1811) 

Avispa, Martín
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Ayala, Juan Pablo. Capitán del Fijo de Caracas,
ingresa en la cárcel de Cádiz. (El Redactor

General, nº 556, 21 diciembre 1812, noticia del
20) 

Ayala, Pablo. Guerrillero actuante en Navarra,
dependiente de Espoz y Mina. El 19 de mayo de
1810, en combinación con Pascual Echevarría y
Gregorio Garcés, atacó a los franceses en
Peralta, persiguiéndolos hasta Caparroso y
Lodosa. Los tres firman un parte, campo del
honor de Navarra, 10 junio 1810, en el que dicen
que atacaron a 400 franceses en Estella, expulsán-
dolos de la ciudad, y haciéndoles 85 prisioneros,
de los que 50 fueron degollados inmediatamente
«por ser juramentados de José Bonaparte, após-
tatas, traidores de su patria y enemigos de su
legítimo soberano Fernando VII (Q. D. G.)».
(Gazeta de Valencia, nº 7, 29 junio 1810; Diario

Mercantil de Cádiz, 13 julio 1810) 

Ayala, Pedro Manuel. Vicedirector de la Sociedad
Económica de Oviedo, 1817. 

Ayala, Santiago de. Autor de Guía de postas y

travesías de España, Madrid, 1821. (Palau y
Dulcet 1990)

Ayala Arias y Camisón, Gonzalo. Caballero de
Alcántara, alcalde de Osuna (Sevilla) por el esta-
do noble, 1808, principal vocal de su junta de
gobierno, 28 mayo 1808. La ocupación de Osuna
por los imperiales no le hace afrancesado, y
tampoco será liberal. Su hijo Fernando, capitán
en el regimiento de Infantería de Osuna, es
hecho prisionero en el sitio de Badajoz y lleva-
do a Francia, en virtud de las capitulaciones del
10 de marzo de 1811. Ayala vuelve a ser alcalde
en 1814, con los absolutistas. (Díaz Torrejón
2001)

Ayala y Colón, Pablo. Alcalde del crimen de la
Chancillería de Valladolid, oidor de la misma,
marzo 1809. Presidente de la Junta Criminal de
Toledo, 1810-1812; presidente de la Chancillería
de Valladolid, 14 abril 1812 (tomó posesión el 26
de junio). Se recuerda de él el Discurso en la

apertura del año judicial, 2 enero 1813, en el
que trazó un cuadro sombrío de la inmoralidad
de los tribunales inferiores, concepto en el que
se incluía la colaboración con las guerrillas. Su

biblioteca tenía cierta importancia, con libros de
pedagogía, gramática, jurídicos, filosóficos, his-
tóricos y diversos. Al retirarse los imperiales
emigró a Francia. (Sánchez Fernández 2001;
Martín Postigo 1982)

Ayala y Colón, Pedro. Alcalde del crimen de la
Chancillería de Valladolid, 1804. Cesó en 1809.
(AHN, Estado, leg. 10 A) 

Ayalde, Tomás de (Usúrbil, Guipúzcoa, 1761 -
Cádiz, 3 noviembre 1836). Sentó plaza de guar-
dia marina en Cádiz el 27 de febrero de 1776,
navegó en diferentes navíos y se halló en varios
combates en Europa y América, siempre ascen-
diendo en su carrera. En el cabo de Gata el 13 de
octubre de 1796 mandó la fragata Mahonesa,
tuvo que rendirse ante la inglesa Terpsícore.
Llevado a Gibraltar, fue canjeado y pasó a Cádiz,
pero en consejo de guerra fue condenado a seis
meses sin ejercicio de su empleo. Después si-
guió navegando y ascendiendo, y a bordo del
Príncipe de Asturias se halló en la batalla de
Trafalgar, lo que le valió el ascenso a brigadier el
9 de noviembre de 1805. El 11 de enero de 1811
fue nombrado comandante general de las fuer-
zas sutiles de la Isla de León, y el 16 de septiem-
bre de 1812, vocal de la Junta de Fortificación.
Jefe de escuadra el 14 de octubre de 1814. En
1820, tras el cambio político, fue nombrado
comandante de la escuadra y apostadero de La
Habana, hasta el 20 de febrero de 1822 en que
volvió a la península, al ser nombrado vocal de
la Junta del Almirantazgo. Teniente General el
14 de julio de 1825. Fue condecorado con la
cruz de San Hermenegildo en 1816, con la de
comendador de San Luis de Francia, en 1829, y
con la de Isabel la Católica en enero de 1836.
(Pavía 1873)

Ayamans, conde de. Cf. Togores y Zanglada, José
de.

Ayarza, Antonio. Jefe político de León en 1823.

Ayarza, José Antonio de. Sargento segundo de la
Milicia Nacional Voluntaria de Bilbao que, en
abril de 1821, formó parte de una columna volan-
te desplazada a Galdácano para detener a los
realistas alaveses que avanzaban hacia Bilbao.
(Guiard 1905) 
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Aycinena, José. Regidor de Guatemala, de una
familia de comerciantes de origen navarro,
emparentada con los de los Elizalde. Autor de
En el acto literario que dedicó la Real

Universidad de San Carlos de Guatemala

conforme a su constitución en su primera

entrada al Excmo. Sr. José de Bustamante...

defendiendo el tratado del Real Patrona-

to... pronunció, Nueva Guatemala, 1811.
Intendente de San Salvador, 1811. El Diario

Mercantil de Cádiz alaba una proclama suya,
San Salvador, 5 diciembre 1811, por su «buen
seso y espíritu de conciliación». Delegado de
Centroamérica a la Junta Central, uno de los
que acogieron con gratitud la Constitución de
1812. Consejero de Estado, 23 mayo 1812, salió
hacia España para ocupar su puesto el 12 de
enero de 1813. En el Consejo de Estado denunció
la conducta arbitraria de José de Bustamante y
Guerra. A partir de 1814 perteneció al Consejo
de Indias. En diciembre de 1821 se halló pre-
sente, en Madrid, en un banquete que celebra-
ba la independencia de Guatemala. (Palau y
Dulcet 1990; Rodríguez, M. 1978; Diario

Mercantil de Cádiz, nº 118, 27 abril 1812;
Rieu-Millan 1990)

Aydillo, Ángel. Sociedad Patriótica Mallorquina,
19 mayo 1820. (Gil Novales 1975b)

Ayensa de la Mota, Marcelo de, barón de

Tormoye (Sevilla, 30 octubre 1755 - Madrid, 27
abril 1816). De remoto origen flamenco, sentó
plaza de guardia marina el 5 de octubre de 1775;
ascendió a alférez de fragata, 4 marzo 1776, 
y de navío, 27 mayo 1780; tomó parte en el sitio
de Gibraltar; teniente de fragata, 20 diciembre
1782, y de navío, 14 enero 1789; concurrió al
combate de la batería del Cañaveral, 1791; pasó
a Filipinas y en 1796 a Acapulco. En 1799 man-
daba el navío Fernando de Magallanes.

Durante la Guerra de la Independencia estuvo
arrestado en Francia. Luis XVIII le condecoró
con la Flor de Lis. Al regresar a España, se
estableció en Madrid. Fue autor de Descrip-

ción de la ciudad, arrabales y puerto de

Constantinopla y de un viaje a Cavite, que
quedó manuscrito. Méndez Bejarano publica,
en un apéndice de su libro titulado «Fe de algu-
nas erratas importantes», algunos documentos
de Ayensa: «Instrucciones para el viaje a

Acapulco», 1796; «Correspondencia oficial
durante la estancia en Acapulco y México»,
1796-1797; y «Extracto de la Navegación hecha
con el navío de mi mando, Fernando Ma-
gallanes», 1799. (Méndez Bejarano 1989) 

Ayerbe, IV marqués de. Cf. Jordán María de
Urríes, Pedro.

Ayerbe, marquesa viuda de. Cf. Azlor y Villa-
vicencio, Josefa de. 

Ayesa, Gabriel. Abogado de los Reales Consejos,
autor de Reflexiones sobre los premios que

conviene señalar al ejército, Cádiz, 1810, obra
robada a su verdadero autor, Joaquín Ruiz de
Porras, según carta de éste, Palma, 29 julio 1811,
en El Conciso, 6 septiembre 1811. (Palau y
Dulcet 1990; suplemento a El Conciso, nº LVII, 6
diciembre 1810, y El Conciso, cit.) 

Ayestarán, José Joaquín (Cuernavaca, 1788 - ?,
1870). Militar, combatió contra los franceses en
la Guerra de la Independencia española, incorpo-
rado a la partida de Miguel Quero. Diputado por
México a las Cortes de 1820-1821 y 1822-1823.
Tras volver a su país siguió en él una brillante
carrera militar. Fue siempre partidario de los
conservadores. (Rodríguez-Solís 1895; Lista
Diputados 1820 y 1821; Benson 1971)

Ayestarán, Juan Ignacio. Traductor en 1770 de
Swift, El pleito sin fin o historia de Juan Bull.
La censura adversa de Tomás Antonio Sánchez
impidió la publicación de este manuscrito.
Secretario del rey, hace escribir por su orden
una cédula sobre pósitos, 7 agosto 1814.
Secretario de la Cámara de Gracia y Justicia del
Estado de Castilla y Corona de Aragón, miembro
de la Junta del Montepío de Viudas y Pupilos de
Corregidores y Alcaldes, consiliario perpetuo
secular de los hospitales, tesorero de la
Asociación de Caridad, 1817-1819. (Mercurio

Gaditano, nº 94, 20 agosto 1814; Aguilar Piñal
1981)

Ayesterán. Cf. Ayestarán. 

Ayet, Juan. Detenido en Bernués (Huesca) el 4
de septiembre de 1821, cuando iba a Francia con
Cugnet de Monterlot. (Gil Novales 1975b)

Aycinena, José
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Ayguals de Izco, Wenceslao (Vinaroz, Castellón,
1801 - ?, 1873). El 16 de noviembre de 1829 salu-
dó a María Cristina de Borbón y a sus padres en
Barcelona, en nombre de la Junta de Comercio,
con una Silva (publicada en Relación Visita
Siciliana 1829). En los años cuarenta fundó una
imprenta con el nombre de Compañía Literaria.
Autor de María o la hija de un jornalero,
Madrid, 1845-1846, 2 vols., en francés, París,
1846, con una introducción de Eugenio Sue.
Cuando en 1864 murió Mateo Ferrer, escribió
una composición en su alabanza, Madrid, 1 marzo
1864, publicada en parte por Saldoni. (Relación
Visita Siciliana 1829, cit.; Saldoni 1868)

Ayllón, Lorenzo. Afrancesado, comisario de Poli-
cía en Sevilla, que, según se dice, abusó de su
cargo, protegido por el general Darricaux. El
Diario Crítico General de Sevilla no le consi-
dera de los peores. (Losada 1813; Diario Crítico

General de Sevilla, nº 116, 18 noviembre 1813) 

Ayllón, Mateo Miguel. Capitán de ejército, abogado
y rico propietario. Secretario del Gobierno Político
de Sevilla, 1822. Se dice de él que es un patriota
benemérito, muy instruido, excelente padre de
familia, y muy amante de la Constitución. Fue exo-
nerado y sustituido por Guillermo Stralkan
(Diario Gaditano, nº 568, 16 abril 1822). Dipu-
tado a Cortes por Sevilla, 1822-1823. Recomen-
dado por Cea Bermúdez a González Salmón,
Londres, 8 enero 1823. Fue condenado a garrote
en 1826, en ausencia; para ello se le aplicó una de
las excepciones del decreto de amnistía de 1824.
Diputado a las Constituyentes de 1836-1837, siguió
representando a Sevilla hasta 1838. En 1839, elegi-
do diputado por Sevilla y Cuenca, optó por ésta.
Diputado de nuevo por Sevilla en 1840, 1841 y
1842. El 9 de mayo de 1843 fue ministro de
Hacienda, con Joaquín María López, durando en el
cargo diez días. Elegido diputado en la segunda
legislatura de 1843 por Huelva y Cuenca, optó por
Cuenca. (Ocios de Españoles Emigrados, III,
nº 11, febrero 1825, p. 122, y VI, nº 30, septiembre
1826, p. 247; AHN, Estado, leg. 5518) 

Ayllón Rodríguez, José. Secretario del obispo de
Barbastro, 30 mayo 1808. (Diario Mercantil de

Cádiz, nº 223, 18 agosto 1808) 

Aymar. Cf. Eymar. 

Aymerich, Antonio. Capitán comandante del
destacamento del regimiento Imperial Alejandro,
de guarnición en Bilbao a finales de 1821. Formó
parte de la Junta bilbaína encargada de dirigir
las operaciones militares contra los facciosos.
(Guiard 1905)

Aymerich, Ignacio. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822.

Aymerich y Varas, José (Cádiz, 20 febrero 1775 -
Palma de Mallorca, 1841). Hijo del brigadier
Esteban Aymerich y de María del Rosario Varas,
solicitó licencia el 22 de julio de 1801 para casarse
con Rosa Ortiz de Pinedo y Anuncibay, hija única
del conde de Maule. Teniente coronel, comandan-
te del batallón de Infantería ligera Cazadores de
Carmona, brigadier en 1813. Su parte desde el
campamento de Zara [sic, acaso Sara, en el país
vasco francés], 9 octubre 1813, es extractado en
Diario Crítico General de Sevilla, nº 97, 30 octu-
bre 1813. Alcanzó en 1814 el empleo de mariscal
de campo de Infantería. El 1 de enero de 1820 se
hallaba en Huelva, de subinspector de Andalucía.
Después de que lo hiciera el rey, juró la Constitu-
ción en Chiclana el 19 de marzo de 1820. No entró
jamás en una sociedad patriótica, «ni por curiosi-
dad». Confinado en Ciudad Rodrigo el 15 de julio
de 1822, estuvo en la ciudad salmantina hasta el
23 de mayo de 1823, uniéndose a continuación en
Cáceres con el coronel que mandaba la caballería
de Gerónimo Merino. El mismo año 1823 recibió el
mando de los voluntarios realistas de la corte, ele-
gido por los mismos. Inspector de Infantería, fue
nombrado ministro de la Guerra el 5 de septiem-
bre de 1824 con Cea Bermúdez, reteniendo la ins-
pección. Creó las comisiones militares, con las que
ganó fama de sanguinario por la crueldad de su
represión contra los liberales. Firma el 31 de ene-
ro de 1825 su Relación histórica, que se conser-
va manuscrita, por la que fue purificado el 25 de
febrero de 1825. Teniente general el mismo año.
Gobernador militar y político de Cádiz, 22 junio
1825, y de las Baleares, 30 junio 1828; miembro de
la Sociedad Económica de Cádiz, 7 diciembre
1826, de la que fue presidente. Poseía las grandes
cruces de San Fernando y del Mérito Militar y el
gran cordón de la Legión de Honor. Cf. su retra-
to por Fernández Cruzado. (AHN, Estado, leg.
44 B; Diario Crítico General de Sevilla, cit.;
Estudios Fernández Cruzado 1983; Acta 1830b) 
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Aymerich Villajuana, Melchor (Ceuta, h. 1753 -
La Habana, 1836). Ingresó de cadete en el regi-
miento de Sevilla el 20 de noviembre de 1762.
Siete años después era subteniente. Participó en
la expedición de Argel de 1775, tomó parte en la
reconquista de Colonia del Sacramento en 1776,
defendió Ceuta en 1777. Ascendió a capitán en
1788 y se graduó de coronel el 4 de septiembre de
1795. El 5 de agosto de 1802 pidió licencia para
casarse con Josefa Espinosa de los Monteros. Un
año después, el 19 de noviembre de 1803, fue
nombrado gobernador de Cuenca, en el Perú. Ya
nunca más saldría de América. Ascendió a briga-
dier el 14 de abril de 1810 y a mariscal de campo
de Infantería el 30 de junio de 1813. Después de
combatir a los rebeldes, en diciembre de 1815 se
hallaba de segundo jefe en Quito. Gran cruz de San
Hermenegildo, 1820, firmó en Quito con Antonio
José de Sucre la capitulación de las tropas espa-
ñolas de Colombia, acordada el 25 de mayo de
1822. Gran cruz de San Fernando, 21 enero 1826.
Subinspector general de las tropas de Cuba, 18
enero 1833; teniente general, 28 noviembre 1834,
con antigüedad de 27 de agosto. (AGMS) 

Aynat y Sala, Rafael. Corregidor de Guadix en
1807, y de Jaén en 1817-1820, magistrado hono-
rario de la Chancillería de Granada, 1818-1819.
Corregidor de Guipúzcoa, 1824. Ministro del cri-
men en la Audiencia de Granada en 1834.
(Tellechea 1984)

Ayné, Joaquín (? - Barcelona, 17 julio 1868).
Maestro auxiliar de la Escuela de Ciegos de
Barcelona, 1820. Al suprimirse la escuela en
1823, estableció otra con carácter privado, que
duró hasta que en 1838 el Ayuntamiento de
Barcelona restableció la antigua Escuela de Cie-
gos, y Ayné fue nombrado maestro de violín.
(Molins 1889) 

Ayner y Ribafont, Catalina (?, h. 1790 - ?).
Analfabeta de Villanueva y Geltrú, viuda de
Miguel Ayner. Había tenido pacto con el demo-
nio, y se retracta el 2 de enero de 1823. Firma
con una cruz. Queda reconciliada el 29. (Archivo
privado del Castillo de Papio, Barcelona)

Aynes, Juan. Administrador de reatas de jabón,
que entrega 500 reales de vellón para vestir las
tropas del Quinto Ejército. Tertulia Patriótica de

Figueras, 1820. (Diario Mercantil de Cádiz, 28
septiembre 1811, noticia de Cádiz del 27) 

Ayora. Presbítero, capellán de la partida de los
Militares Campeadores del condado de Niebla,
detenido con el jefe de la partida Antonio
Eduardo Jiménez el 12 de noviembre de 1810.
(Jiménez 1811) 

Ayres, Mateo. Librero de Sevilla, en la calle
Génova, nº 48, que en el Diario Crítico General

de Sevilla, nº 140, 12 diciembre 1813, y en el
Diario de Juan Verdades, nº 16, 24 enero 1814,
anuncia la obra del Secreto revelado de los

francmasones, al precio de 2 reales de vellón el
tomo.

Aysa, Antonio. Regidor de Huesca, durante el
Trienio. El 4 de septiembre de 1823 es uno de los
firmantes del manifiesto conjunto del Ayunta-
miento, cabildo y claustro de la Universidad en
contra de la idea de establecer Cámaras en Es-
paña. (Gil Novales 1990a)

Aytés, Félix. Presbítero, párroco de Agramunt
(Lérida), diputado por Cataluña a las Cortes de
Cádiz, en las que juró el 24 de septiembre de 1810.
Fue uno de los diputados «discendientes» del
dictamen sobre la confirmación de los obispos,
17 mayo 1813. (Morán 1985; Calvo Marcos 1883;
Riaño 1973)

Ayué, Antonio. Vicario general de la Real
Armada, 1821-1823. 

Ayuso, Bartolomé. Presbítero, ex trinitario calza-
do y organista, distinguido en 1814 por sus ser-
mones antiliberales. (Ramírez Aledón 1996b)

Ayuso, Ignacio Francisco. Alcalde mayor de
Mula, 1815-1820, depuesto por los liberales, y
vuelto al cargo en 1823. En 1824 la Chancillería
de Granada le nombró comisionado para que se
trasladase a Caravaca, a fin de instruir la causa
contra los comuneros. (Sánchez Romero 2000)

Ayuso, José. Catedrático de Leyes de la Uni-
versidad de Salamanca; procurador electo de
su Ayuntamiento, 16 agosto 1812; autor, junto
con José Mintegui, Martín Hinojosa, y Dr. Mota,
del Dictamen del gremio y claustro de la
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Universidad de Salamanca... acerca del co-

mercio de granos, Pamplona, 1817 (El Redactor

General, nº 443, 30 agosto 1812; Palau y Dulcet
1948 y 1990). Acaso Ayuso y Navarro, José. 

Ayuso y Mena, Francisco. Alcalde mayor de la
Audiencia de Asturias, 1813-1820, magistrado de
la misma en 1821, y magistrado de la Audiencia
de Cataluña en 1822-1823.

Ayuso y Navarro, José. Fiscal de lo civil en la
Audiencia de Valencia, 1819-1822, recusado por
el pueblo el 20 de marzo de 1820, por lo que es
uno de los firmantes de la Exposición de los

magistrados de la Audiencia Territorial de

Valencia, Valencia (18 diciembre) 1820, que al
suceso se refiere. Magistrado de la Audiencia de
Granada en 1823, continúa en la misma. En 1832
es gobernador de la Sala Primera del Crimen.

Ayuso y Recacha, Juan Antonio. Cura de Villa-
seca de Henares. Combatió a los franceses, pero
el 28 de marzo de 1809 cayó prisionero y el 1 de
julio de 1809 lo condenaron a muerte. Puesto en
capilla, se suspendió la ejecución ante las protes-
tas del pueblo, y el 22 de mayo de 1810 se le pu-
so en libertad. En Madrid, 25 enero 1814, pide
una pensión. (El Universal, Madrid, nº 66, 7 mar-
zo 1814; Morales Sánchez 1870) 

Ayuz, Juan. Notario del cabildo eclesiástico de
Sevilla, que ayudó a Nicolás Tap y Núñez a pre-
parar el alzamiento sevillano del 26 de mayo de
1808. Luego fue correo de gabinete. (Tap 1821) 

Azagra, Melchor de. Seudónimo de Jordán de
Asso y del Río, Ignacio.

Azanza, Miguel José de, I duque de Santa Fe

(Aoiz, Navarra, 1746 - Burdeos, 1826). Hacia
1763 pasó a La Habana, y luego a México, en
compañía de un tío suyo, que era alto funciona-
rio. Ingresó en el Ejército: según dice él mismo
sirvió a la patria desde 1768. Secretario de José
de Gálvez, recorrió casi toda la América septen-
trional española, hasta las Californias y Sonora.
Publicó Noticia formada de orden del señor

marqués de la Torre gobernador y capitán

general de la isla de Cuba, de los caudales

que se han invertido en las obras públicas

ejecutadas durante su mando en La Habana

y sus cercanías, La Habana, 1777. Se halló en el
sitio de Gibraltar, fue encargado de Negocios en
San Petersburgo y Berlín, intendente de provin-
cia en Toro y en Salamanca, y corregidor tam-
bién de este último partido, 1788; intendente de
ejército en Valencia y Murcia, 1789, y de campa-
ña en el Rosellón (guerra de 1793). Se recuerda
la dureza con que reprimió los tumultos de Babi-
lafuente (Salamanca) en 1789. Tuvo honores y
antigüedad de consejero de Guerra, 1795, y el
mismo año fue nombrado ministro de la Guerra.
Virrey de Nueva España, 1798-1799; consejero
de Estado efectivo, 1799. Ministro de Hacienda
con Fernando VII, 1808, se quedó en España cuan-
do el rey marchó a Francia. Miembro de la junta de
gobierno dejada por Fernando, en la que fue
ministro de Hacienda para España e Indias, 28
marzo - 7 julio 1808, por lo menos teóricamente,
ya que al tener que ausentarse para ir a Bayona,
el 22 de mayo de 1808 se nombraron dos interi-
nos: Pedro Cifuentes para España, Esteban
Varea para las Indias (Diario de Madrid, nº 16,
25 mayo 1808). Es uno de los firmantes de las
dos cartas que el 17 de abril de 1808 la junta
envía a Fernando (publicadas después en la
Memoria justificativa). Presidente de la Junta
Suprema de Comercio y Moneda, cumplimentó
el 10 de mayo de 1808 al gran duque de Berg
(Diario de Madrid, nº 7, 16 mayo 1808). Llegó
a Bayona el 28 de mayo, y fue presidente de la
junta allí celebrada, nombrado por el emperador.
Firmó el manifiesto A los habitantes de la ciu-

dad de Zaragoza y a todos los del reino de

Aragón, Bayona, 4 junio 1808, patética exhorta-
ción a que abandonen la insurrección y se acojan
a la bondad del emperador (suplemento al Diario

de Madrid, nº 32, 10 junio 1808). Firmó también
la proclama Amados españoles, dignos compa-

triotas, Bayona, 8 junio 1808, intento a la deses-
perada de paralizar la insurrección nacional
(Diario de Madrid, nº 37, 15 junio 1808), y asi-
mismo la Constitución de Bayona, 7 julio 1808.
Ministro de Indias en la misma fecha (Gazeta de

Madrid, nº 85, 13 julio 1808). Enviado extraor-
dinario después de Bailén y de la evacuación de
Madrid por los franceses. Sus cartas, conjuntas
con Urquijo, a José I, París, 22 agosto, 2 y 11 sep-
tiembre 1808, se publican en las Memorias de
José. Preso en 1808 por el asunto de las cartas
cogidas en Somosierra. En abril de 1809 la
Junta Central lo declaró reo de alta traición, con
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confiscación de bienes, etc. Ministro de la Guerra,
e interino de Negocios Eclesiásticos, 1809.
Caballero gran banda de la Orden Real de
España, 20 septiembre 1809 (Gazeta de Madrid

del 2), vocal del Gran Consejo de la Orden desde
el día 27. Ministro de Indias, comisario real pa-
ra el reino de Granada, 24 enero 1810; entró en la
ciudad con el ejército de Sebastiani, 29 enero
1810. La literatura afrancesada le llama «protec-
tor de Granada» (Gazeta de Granada, nº 36, 24
abril 1810). Se publica un fragmento de una car-
ta suya a Benito Pardo de Figueroa, sin fecha, en
la que el primero se queja de las pocas noticias
que transmite el segundo desde San Petersburgo,
añadiendo que si el emperador Alejandro no
piensa en nombrar un ministro en Madrid, habrá
que pensar en la retirada del propio Pardo. Éste
podrá usar la idea como conveniente insinua-
ción. Ignoro si es auténtica o no (Gazeta de Va-

lencia, nº 6, 26 junio 1810). Promovido a duque
por José I, recibió el Toisón de Oro y fue nombra-
do embajador extraordinario para las bodas de
Napoleón con María Luisa, en realidad para tra-
tar de contrarrestar la tendencia del emperador a
disgregar de España las provincias a la izquierda
del Ebro. Volvió a Madrid el 5 de diciembre  de 1810.
Una carta suya a Benito Pardo de Figueroa se
publica fragmentariamente en Diario Mercantil

de Cádiz, 3 junio 1810. Otra carta suya de 15 de
abril de 1810 al canónigo de Santa Fe Manuel 
de Rojas y Hernández fue interceptada: en ella
habla de su interés en comprar fincas desamortiza-
das en el término de Santa Fe (Gazeta Extraor-

dinaria de Valencia, 29 abril 1810, con el texto; en
Diario Mercantil de Cádiz, 6 junio 1810, no
está el texto). Se menciona una carta suya a
Mariano Luis de Urquijo los favores recibidos, y
otra del mismo día, que no se indica, a un amigo
de Madrid, contra el «ambicioso Urquijo, que
todo lo quiere dominar sin tener calidades para
ello» (estas dos cartas, sobre todo la segunda,
pueden ser falsas, Gazeta Extraordinaria de

Valencia, 29 abril 1810). Una carta, París, 19
junio 1810, dirigida al ministro de Negocios
Extranjeros, es un texto importante, muy ponde-
rado: defiende su gestión y analiza el estado pre-
sente, sobre todo desde el punto de vista
hacendístico (Gazeta de Valencia, nº 31, 21
septiembre 1810). Niega en una declaración
fechada en Madrid, 9 febrero 1811 (publicada en
Diario Mercantil de Cádiz, 10 mayo 1811) que

sea suya una carta dirigida a Urquijo, intercepta-
da y publicada en el Memorial militar y patrió-

tico del Ejército de la Izquierda, nos 58, 59 y
60, en la que pintaba su desesperación (reprodu-
cida en Tertulia Patriótica de Cádiz, nº 47 y 48,
de 15 y 17 enero 1811; comentada también, pero
no publicada, en Diario Mercantil de Cádiz, 13
enero 1811, anunciada con el título de Gran pro-

yecto de Bonaparte en Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, nº 19, 12 febrero
1811). Los epítetos que le dedica El Patriota, 
nº 26, 29 septiembre 1813: «Estantigua, servil por
esencia, soñador de proyectos aéreos, hambriento
de insignias y oropeles» parecen gratuitos. Jun-
tamente con O’Farrill publicó Memoria sobre los

hechos que justifican su conducta desde marzo

de 1808 hasta abril de 1814, París, 1815 (ahora
puede leerse en la BAE), trad. francesa de
Alexandre Foudras el mismo año. Azanza y
O’Farrill tenían derecho a defenderse, y no les fal-
tan argumentos para ello; pero lo que demuestra
sobre todo su Memoria justificativa —así suele
ser llamada— es su total adscripción al Antiguo
Régimen, que les incapacitaba para comprender
los sucesos que estaban teniendo lugar ante sus
ojos. Estuvo casado con Josefa Alegría. En el exilio
francés cobraba mil francos mensuales. Durante los
Cien Días formó parte de una Junta Española de

Socorros, creada por orden del conde Louis-
Guillaume Otto de Mosloy. (AHN, Estado, leg. 10 C;
leg. 15, doc. 3; leg. 16, doc. 2; leg. 29 H, doc. 256; y
leg. 53 A; Núñez, D. 1983; Diario de Madrid, cit.;
Gazeta de Granada, cit.; Sanz Cid 1922; Ceballos-
Escalera 1997; Palau y Dulcet 1948 y 1990; Martin
1969; Bonaparte 1854; Gazeta Nacional de

Zaragoza, nº 20, 1 marzo 1810; Diccionario
Historia 1968, Diario Mercantil de Cádiz, cit.; El

Patriota, cit.; El Conciso, nº 7, 14 enero 1811;
Azanza 1957; Fernández Sirvent 2005) 

Azanza, Pedro José. Comisario ordenador, que el 13
de septiembre de 1808 certifica que se le deben
varias pagas a Luis Blondel Drouhot. Tesorero gene-
ral de Barcelona, que el 9 de abril de 1809 se negó
a jurar a José I, y fue llevado a Montjuich. (AGMS,
expte. Luis Blondel; Bofarull 1886, I, p. 334)

Azaña Hernández, Esteban. Notario público 
y secretario del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, 1813-1814 y de nuevo en 1820. Autor
del Manifiesto del Ayuntamiento a las Cortes de

Azanza, Pedro José
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20 de abril de 1814 pro conservación de la
Universidad de Alcalá. Proclama la Constitución
en 1820 y firma como secretario el nuevo
Manifiesto de 16 de agosto de 1820. El 6 de
agosto de 1823 el canónigo José Laso ataca a los
liberales de la ciudad desde la iglesia del Espíritu
Público, lo que fue causa, según se dice, de la
noche de San Lorenzo, 10 agosto 1823, en que
fueron asaltadas las casas de los liberales alcala-
ínos, uno de ellos Esteban Azaña. Bisabuelo de
Manuel Azaña. (Marichal 1966; Lahuerta 1986) 

Azar, Agustín. Sargento segundo retirado, al que
se siguió en Madrid un consejo de guerra ordina-
rio por el robo de un capote a un soldado del
segundo regimiento de Guardias de Infantería,
enero 1821. 

Azara y Perera, Félix (Barbuñales, Huesca, 19
mayo 1742 - Huesca, 20 octubre 1821). Hijo de
Alejandro de Azara y María Perera, y hermano
del célebre diplomático José Nicolás de Azara,
estudió en Barbuñales y después en la Univer-
sidad de Huesca Filosofía y cuatro años de Le-
gislación. Influyó mucho en su formación su tío
paterno el canónigo Mamés de Azara, que poseía
una excelente cultura humanística. El 1 de sep-
tiembre de 1764 entró Azara como cadete de
Infantería en el regimiento de Galicia, cuyo coro-
nel era el conde de Fuentes. Al año pasó a
Barcelona a estudiar matemáticas, alcanzando
en 1767 el grado de subteniente y siendo nom-
brado ingeniero delineador de los ejércitos
nacionales el propio año. En tal condición contri-
buyó en 1768 a la construcción del fuerte de
Figueras. En diciembre de 1768 pasa por enfer-
medad al monasterio de San Cugat. Después de
otras honrosas comisiones, en 1775 tomó parte
en la guerra de Argel, siendo herido de bala.
Ingresó en 1776 en la Sociedad Económica
Aragonesa, que acababa de fundarse. Traza el
plano y perfil del curso del arroyo Galligans, en
Gerona, 6 mayo 1778. El mismo año realiza tam-
bién el plano, perfil y elevación de la muralla
quebrantada y del torreón arruinado de Gerona.
Capitán ingeniero extraordinario, 1779. El 4 de
mayo de 1779 cae enfermo, hallándose en Lérida;
para curarse se retira a Amer (Gerona) hasta el
16 de noviembre. Ascendido a teniente coronel,
se le destina a Guipúzcoa, 16 septiembre 1780,
pero inmediatamente se le nombra comisario

principal para la demarcación de límites entre
España y Portugal en América del Sur. Esta
empresa le convirtió en uno de los científicos
españoles más importantes de finales del siglo
XVIII, en cuanto a la historia natural. Aparte del
aspecto científico, que ya es importante, la histo-
riografía uruguaya, en lo que se alcanza, ha estu-
diado su figura como poblador, concretamente la
de Batovi, o San Rafael de Batovi, decidida por
decreto de 18 de marzo de 1800. El hecho de que
su ayudante en esta empresa fuese José Artigas,
el futuro caudillo de la independencia de la Banda
Oriental, ha bastado para que se quieran eliminar
los méritos de Azara para dárselos a Artigas,
como si no fuese posible reconocer que los méri-
tos de uno no quita los del otro, como tampoco
los del virrey Rafael Avilés. Sea como sea,
Florencia Fajardo Terán y Juan Alberto Gadea
publican una carta de Azara, dirigida a Lastarria,
Batovi, 3 abril 1801, en la que le expresa su desa-
zón ante el hecho de que todo va a ser abando-
nado en el Río de la Plata, como puede colegirse
porque el ministro de Hacienda ni siquiera le
contesta (se refiere a Rafael Pérez del Puerto).
Es verdad que emplea una frase sobre «la estu-
pidez de sus moradores» (los del Río de la
Plata), que ha levantado contra él la animadver-
sión patriótica de los uruguayos. La frase quizá
no es muy afortunada, pero hay que evitar caer
en anacronismos. Lo que la carta demuestra 
es su inmenso cansancio, después de tantos
años de vida solitaria. Además, quince años después
de la carta, Batovi y otros pueblos desaparecie-
ron, tragados por la invasión portuguesa. Ya en
1797 Azara pidió ser relevado. La autorización
pertinente se le cursó en mayo de 1801. Regresó
inmediatamente, desembarcando en Málaga a
finales de año. Fue en seguida a Madrid, a cuidar
la edición de algunos de sus libros, y a París a ver
a su hermano, aparte de razones científicas. Allí
recibió el nombramiento de brigadier de la
Armada. Su primer libro Essai sur l’histoire

naturelle des quadrupèdes de la province

de Paraguay, 2 vols., apareció en la traduc-
ción de Moreeau Saint-Méry, Paris, 1801, e
inmediatamente se publicó el original: Apun-

tamientos para la historia natural de los

quadrúpedos del Paraguay y Río de la

Plata, Madrid, 1802; trad. inglesa, Edimburgo,
1838; y Apuntamientos para la historia natu-

ral de los pájaros del Paraguay y Río de la
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Plata, 3 vols., Madrid, 1802-1805. Quiso la suer-
te que, habiendo fallecido José Nicolás el 25 de
enero de 1804, la presencia de Félix en París fue-
se bastante para impedir las tramas de los reac-
cionarios que querían quemar los manuscritos
del difunto. Tras volver a la corte, no aceptó más
empleos, excepto el de vocal de la Junta de For-
tificación y Defensa de Indias, desde el 8 de junio
de 1805 hasta febrero de 1808, en que se retiró a
Barbuñañes. Patriota durante la Guerra de la
Independencia, al ser saqueada su casa solariega
de Barbuñales, se trasladó a vivir a Barbastro, y
a continuación a Huesca. Fueron años de inten-
sa actividad científica. Sus Voyages dans l’Amé-

rique Meridionale, depuis 1781 jusqu’en

1801, 4 vols., aparecieron en París, 1809, edita-
dos por C. A. Walkenaer, con notas de Cuvier; trad.
italiana de Gaetano Barbieri, Milán, s. a., otra
ed. Torino, 1830; trad. alemana de Ch. Weyland,
Berlín, 1810; sueca, Estocolmo, 1816; en espa-
ñol, trad. por Bernardo Rivadavia, Montevideo,
1845-1846, y 1850, trad. de Francisco de las
Barras de Aragón, Madrid, 1923 y 1941, reimpre-
sa últimamente. El 13 de mayo de 1820 fue ele-
gido regidor del Ayuntamiento de Huesca.
Todavía el 30 de diciembre de 1820 fechaba un
informe sobre las pardinas de Aragón. Falleció
de pulmonía, fue enterrado en el panteón de los
Lastanosa, en la catedral de Huesca. Han apare-
cido varias obras póstumas: Informe sobre

varios proyectos de colonizar el Chaco, Buenos
Aires, 1836; Diario de la navegación y recono-

cimiento del río Tebicuari, Buenos Aires, 1836;
Correspondencia oficial e inédita sobre la

demarcación de límites entre el Paraguay y el

Brasil, Buenos Aires, 1836; Diario de un reco-

nocimiento de las guardias y fortines que

guarnecen la línea de fronteras de Buenos

Aires, para ensancharla, Buenos Aires, 1837;
Descripción o historia del Paraguay y del Río

de la Plata, publicada por Agustín de Azara, bajo
la dirección de Basilio Sebastián Castellanos de
Losada, Madrid, 1847, y Asunción, 1896; Memo-

rias sobre el estado rural del Río de la Plata

en 1801 y demarcación de límites entre el

Brasil y el Paraguay a últimos del siglo XVIII,
Madrid, 1847 (la misma en parte con el título de
Memoria sobre el estado rural del Río de la

Plata y otros informes se publicó en Buenos
Aires, edit. Bajel, 1943); Viajes inéditos desde

Santa Fe a la Asunción, al interior del

Azas, José de
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Paraguay, y a los pueblos de misiones, con
notas de Bartolomé Mitre y Juan M. Gutiérrez,
Buenos Aires, 1873; Geografía física y esférica

de las provincias del Paraguay, y misiones

guaraníes, ed. de Rodolfo R. Scheller, Monte-
video, 1904. Luis Mª Torres analiza esta obra en
La Plata, 1905. (Castellanos 1856; Álvarez López
1935; Palau y Dulcet 1948 y 1990; Fajardo 1967;
Dutrenit 1967; Capel 1983; Páez 1966)

Azas, José de. De la Reunión Patriótica de
Sevilla, 30 junio 1820; secretario segundo el 25
de agosto de 1820.

Azas y Valdés, Andrés (Isla de León, h. 1747 -
Manila, 23 marzo 1817). El 14 de septiembre de
1775 es nombrado supernumerario de Hacienda
en Manila, y dos años después, el 13 de marzo,
oficial mayor del Tribunal de Cuentas de Manila.
El 17 de febrero de 1781 es depositario general y
regidor de Manila; el 31 de agosto de 1782, admi-
nistrador de Correos; el 2 de enero de 1784,
comisionado de temporalidades; el 13 de sep-
tiembre de 1804, administrador general de la
renta del vino, que acumula a la de Correos.
Casado, no se indica con quién, ya viudo en 1816.
El 6 de julio de 1805 es nombrado comisario
honorario de Artillería de Filipinas, pasando a
ser efectivo cuando el 24 de mayo de 1815 soli-
cita la confirmación en su cargo, en el que con-
tinuó hasta su muerte. Se elogia su conducta
ejemplar e incorruptible. Parece que a finales de
1809 quiso retirarse, o lo quisieron retirar, lo
que motiva el siguiente juicio de un superior: «Es
a propósito para el retiro con todo su sueldo en
premio de su incorruptibilidad en tantos años de
un destino el más viciado. En este país se enveje-
ce antes que en Europa, y por esto lo considero
inútil para el empleo que obtiene sin embargo de
sus recomendables circunstancias, y por ellas, y
en premio de sus anteriores servicios pido a S. M.
su jubilación con todo su sueldo. Manila, 31 de
diciembre de 1809. Felipe de Crames». (AGMS) 

Azcárate Corral, Patricio de (León, 17 marzo
1800 - León, 20 febrero 1886). Hijo de Tomás
Azcárate y de Clara del Corral, originarios de
Santander. Estudió en el seminario de su ciudad
natal, y después comenzó Derecho en la
Universidad de Oviedo, 1819. Durante el Trienio
liberal fue miembro de la Milicia Nacional y sirvió



también en el famoso Batallón Literario, lo que le
obligó en 1823 a cambiar de Universidad, reci-
biéndose de bachiller en Leyes en Santiago el 14
de junio de 1826. Mientras estudiaba en Oviedo,
frecuentó también el Instituto Jovellanos de
Gijón. Sentó plaza de abogado en León, 1831, y
en adelante su vida fue un continuo ascender en
la carrera administrativa, sin escalar nunca los
grandes puestos. Con pocas excepciones, se
mueve siempre a escala local y regional, y la
narración de sus hitos vitales equivale a la des-
cripción de la paulatina implantación de las ins-
tituciones liberales. El 12 de septiembre de 1833
fue nombrado vocal de la Junta Científica, desti-
nada a unificar en la provincia la segunda ense-
ñanza civil y eclesiástica. Secretario de la
Diputación Provincial, 20 diciembre 1835; vocal
de la Comisión Artística y Literaria de León que
en 1837 se ocupaba de los conventos suprimidos
por la desamortización; diputado por León en las
Cortes de 1841-1842. En la cuestión de la
Regencia, Azcárate tuvo el buen sentido de que-
rer poner de acuerdo a unitarios y trinitarios. El
21 de agosto de 1843 Joaquín María López le
nombró jefe político de León. No aceptó de
momento, y sin embargo tomó posesión el 8 
de septiembre. Dimitió el 11 de diciembre. De nue-
vo en 1854-1856 fue gobernador de León, y este
último año gobernador de Valladolid y Vizcaya
hasta la vuelta de Narváez el 13 de octubre de
1856. Por estas fechas debió ingresar en la Unión
Liberal, con cuya formación en 1858-1859 fue
gobernador de Santander, trasladado después a
Murcia, 1859-1861, y a Toledo, 1861-1863. Di-
mitió el 23 de mayo de 1863 y ya no volvió a ocu-
par cargos políticos. Es autor de algunos libros
de contenido filosófico, Veladas sobre la filoso-

fía moderna, Madrid, 1853; Exposición históri-

co-crítica de los sistemas filosóficos modernos

y verdaderos principios de la ciencia, Madrid,
1861; Discurso sobre el Materialismo y el Po-

sitivismo contemporáneos, León, 1870; y de un
folleto sobre la cuestión de los fueros vascos,
León, 1856. Casado, tuvo nueve hijos, de los que
sobrevivieron cinco: el mayor fue el célebre Gu-
mersindo de Azcárate, nacido el 13 de enero de
1840. (Sosa, N. 1982)

Azcárraga, Luis. Vizcaíno, uno de los comisiona-
dos de José I en Lima y toda la costa hasta
Guayaquil, con categoría de jefe en el reino,

según comunicación de J. G. Roscio, Caracas, 1
junio 1810. (Villanueva 1911; Barbagelata 1936)

Azcobeitia. Abogado de Valladolid denunciado
en 1809 por el afrancesado Manuel García Pardo
como anglómano y apóstol de la insurrección.
(Sánchez Fernández 2000)

Azcón, Juan. Afrancesado, nombrado corregidor
de Jaca, pariente de Miguel Sarasa, al que escri-
be el 13 de noviembre de 1809, invitándolo a
cambiar de bando, por amor a la paz que ya va
siendo universal. (Gazeta de Valencia, nº 55, 12
diciembre 1809; Rodríguez-Solís 1895)

Azcona, Agustín. Autor de la obra de teatro
Régulo, 1823, y de Ana Bolena. Historia de su

origen, amores, engrandecimiento, prisión y

muerte, Madrid, al parecer 1832, 2ª edición
Madrid, 1839; Historia de Madrid, Madrid,
1844, obra que se interrumpió por falta de sus-
criptores; y de las zarzuelas La venganza de

Alifonso, Madrid, 1847; El sacristán de San

Lorenzo, Madrid, 1847; El suicidio de la Rosa,

Madrid, 1847; La pradera del canal, Madrid,
1847; Moreto, Madrid, 1854 (con partitura de E.
Oudrid). (Ovilo 1859; Palau y Dulcet 1990) 

Azcona y Balanza, Genaro. Oficial de la Secre-
taría de Gracia y Justicia, 1817-1819, secretario
en 1820 del Consejo Real de Órdenes, de la Junta
Apostólica y miembro de la Junta del Montepío.

Azcona y Saraza, Francisco Vicente de. De la
Cámara de Comptos, Consejo Real de Navarra en
1818-1820.

Azcutia, José. Brigadier de Guardias de Corps, con
grado de teniente coronel de Caballería, 31 agosto
1801; alférez de la tercera compañía de Guardias
de Corps, 16 julio 1810. Coronel firmante de la
Representación de los generales, 1812, en favor
del restablecimiento de la Inquisición. (AGMS; El

Redactor General, nº 393, 11 julio 1812) 

Azcutia, Pascual. Teniente en los Cazadores
Imperiales de Toledo, 1 noviembre 1808. Participó
en varias acciones de guerra con los ejércitos de
Extremadura y La Mancha, distinguiéndose en la
batalla de Ocaña, 19 noviembre 1809. Se licenció
el 31 de marzo de 1811. (AGMS) 
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Azemar, Juan. De las Tertulias Patrióticas de
Figueras, 1820.

Azequinolaza, N. Guardalmacén del castillo de
Lérida que, en colaboración con el barón de Eroles,
provocó la voladura del mismo, que resultó par-
cial el 15 de julio de 1812. (Madoz 1845)

Azereto, José Ramón de. Abogado del Colegio de
Cádiz, fiscal del cuerpo de Artillería, autor de La

Wellingtoncida o Cádiz triunfante. Poema

heroico, Cádiz, 1812. Vivía en la calle del Teniente,
nº 12. (Abogados 1812; Palau y Dulcet 1990)

Azjerra (?), Juan. De la Sociedad Patriótica de
El Ferrol, 29 septiembre 1820.

Azlor. Cf. Azlor, Manuel.

Azlor, José. Capitán realista, que el 21 de sep-
tiembre de 1823 se hizo cargo en Andújar de
Riego, entregado por Foissac-Latour. (Gazeta 

de Madrid, nº 84, 23 septiembre 1823) 

Azlor, Juan. Depositario de Propios en Huesca,
1808. (Gil Novales 1990a)

Azlor, Manuel. Mayor de Caballería, graduado de
coronel, caballero de la Orden Real de España,
12 marzo 1812 (Gazeta de Madrid del 18).
Probablemente es el afrancesado que, al decir de
El Patriota, nº 28, 6 octubre 1813, supo ejercer
en Alcalá de Henares las virtudes de su familia.
(Ceballos-Escalera 1997; El Patriota, cit.; Gazeta

de Madrid, cit.) 

Azlor y Villavicencio, Josefa de (? - Zaragoza,
27 marzo 1813). Hermana primogénita de la
condesa de Bureta, casada en primeras nup-
cias (licencia, 23 julio 1778) con Alberto Nicolás
Claramunt Pérez de Suelves, señor de Artasona,
intendente de Toledo, y en segundas con
Pedro Jordán de Urríes y Pignatelli, marqués
de Ayerbe, fallecido en 1799. En la lista de
donativos, publicada en la Gazeta de Zaragoza,
nº 54, 11 junio 1808, aparece aportando 4.000
reales mensuales, mientras duren las actuales
circunstancias. Durante los sitios de Zaragoza se
dedicó a proteger monjas y enfermos. (AGMS;
La Sala Valdés 1908; Gazeta de Zaragoza,
cit.) 

Azlor y Villavicencio, María de la Consolación,

condesa de Bureta (Gerona, 12 mayo 1775 -
Zaragoza, 23 diciembre 1814). Hija del teniente
general Manuel de Azlor y Urríes y de Petronila
de Villavicencio y Villavicencio; se casó el 12 de
mayo de 1794 con el conde de Bureta, Juan Crisós-
tomo López Fernández de Heredia y Marín de
Resende, que falleció en 1805, dejando dos hijos.
La condesa el 1 de octubre de 1808 contrajo
segundo matrimonio con el barón de Valdeolivos,
Pedro María Ric y Monserrat. La condesa-baro-
nesa se hizo famosa en los sitios de Zaragoza
socorriendo a los heridos y enfermos, hasta que el
tifus la obligó a recluirse en su casa, a la que con-
virtió en hospital. Su propia madre murió de la
epidemia el 10 de febrero de 1809. Después de 
la capitulación de Zaragoza, el matrimonio Ric
se trasladó a Valencia, donde nació una hija, y
después a Cádiz, volviendo a Zaragoza en 1813.
María de la Consolación murió de puerperio.
Fray Manuel Bayeu pintó su retrato en 1814. Se
habla de unas Memorias suyas, dato incierto.
(La Sala Valdés 1908; Páez 1966) 

Aznar, Anastasio. Capitán, reclamado a Francia
en abril y mayo de 1824 por responsable del
atentado contra 51 realistas en el castillo de San
Antón, La Coruña, julio 1823. (AHN, Estado, leg.
5272)

Aznar, Juan. Coronel comandante de Artillería
en Zaragoza, 1817-1819; Sociedad Patriótica de
Zaragoza, 13 abril 1820.

Aznar, Juan Estanislao. Sochantre de la iglesia
del Salvador en Zaragoza, autor de Principios

del canto llano y mixto, Zaragoza, 1820. (Palau
y Dulcet 1990) 

Aznar, Mariano. Guerrillero que, junto a Peso-

duro, Jarreta y Francisco Gracia el Manco, habría
tomado parte en el asalto a Ejea de los Caballeros
el 28 de septiembre de 1810. (Gazeta Nacional

de Zaragoza, nº 89, 7 octubre 1810) 

Aznar, Pedro (Tabuenca, Zaragoza, ? - ?). Cura
de Hortaleza (Madrid), diputado suplente por
Aragón a las Cortes ordinarias de 1813. (Gazeta

Nacional de Zaragoza bajo el Gobierno de la

Regencia de las Españas, nº 36, 30 octubre
1813) 

Azemar, Juan
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Aznar, Pedro. Teniente coronel de Infantería,
comandante de las Milicias Urbanas de Ceuta,
1818-1820.

Aznar, Rafael. Provisor eclesiástico de Plasencia,
suspenso en sus destinos por haber permanecido
en país ocupado por el enemigo, cuando en rea-
lidad se negó a publicar la Constitución de
Bayona. Dice ser perseguido por el ministro 
de Gracia y Justicia y por el obispo de Plasencia.
Publica sus exposiciones a la Regencia, de 11 y
25 de noviembre, y de 8 y 15 de diciembre de
1812, en Serenísimo señor. Guardaría un per-

petuo silencio..., Cádiz, 15 diciembre 1812.

Siguió con En el último desahucio de mi exis-

tencia política, cuando veo ya cerradas todas

las puertas de la justicia a la demanda más

justa del universo... y... para... que sepa la

nación española cuál es mi causa... llego... A

exponer mis justas quejas... y... sobre el abuso

y malicia con que se me aplicó el decreto de 11

de agosto del año próximo pasado, Cádiz, 1813.
(Riaño de la Iglesia 2004; Palau y Dulcet 1990)

Aznar, viuda de. Cf, Ribas, Rita. 

Aznar y Mantón, Joaquín. Canónigo de la cate-
dral de Barbastro, secretario del Archivo Dioce-
sano, que llevó un libro llamado de Gestis, que
empieza el 21 de octubre de 1805 y cubre toda la
Guerra de la Independencia, aunque con una
importante laguna, desde octubre de 1808 hasta
abril de 1810. (Arcarazo 1994)

Aznar Moreno, Francisco (Miraflores de la Sierra,
Madrid, ? - ?). Guerrillero. (AHN, Estado, leg. 41 E) 

Aznar y Rubio, Victoriano. Alcalde mayor de
Tortosa, 1817. 

Aznares, José. Cf. Aznárez, José. 

Aznárez, Diego. Abogado nombrado por los fran-
ceses el 23 de febrero de 1811 alcalde mayor
interino de Jaca (Huesca). (Gazeta Nacional de

Zaragoza, nº 18, 28 febrero 1811) 

Aznárez, José (?, 1752 - ?). Aragonés. Según
Antillón, en su edición de 1808 de la Repre-

sentación de Fernando VII a su padre, defendió
al marqués de Ayerbe, al parecer en algún pleito

nobiliario. Auditor de Guerra en el Ejército del
Centro, diputado suplente por Aragón en las
Cortes de Cádiz, en las que juró el 26 de septiem-
bre de 1810 (elegido en Cádiz). En un art. com. en
El Redactor General, nº 103, 25 septiembre 1811,
dice haber estado en favor de la representación del
Consulado de México. Elegido de nuevo en
Calatayud el 10 de febrero de 1813 diputado a las
Cortes de Cádiz por Aragón. Asesor de los cuerpos
de la Casa Real, informante contra sus ex compa-
ñeros en la causa de los diputados liberales, 1814-
1815; fiscal de la brigada de Carabineros Reales,
1817; fiscal togado del Consejo Supremo de la
Guerra, 1818-1820; cesante a partir de 1821; comi-
sionado regio para formar las causas del ejército
expedicionario por las tropelías cometidas por el
conde de La Bisbal; ministro del Interior, julio
1823. (Antillón 1808; Calvo Marcos 1883; El

Redactor General, cit.; Gazeta de Aragón, nº 10,
7 abril 1813; Lista Interina Informantes 1820,

Caamaño Bournacell 1972; Páez 1966) 

Aznárez, Mariano. Teniente del regimiento de
Infantería del Príncipe, Lorencini, agregado en
1821 al regimiento Infante Don Carlos. Firma la
representación del 27 de febrero de 1821.

Azolia (?), Pedro María. Secretario de la
Sociedad Patriótica de El Ferrol, 29 septiembre
1820.

Azopardo, Andrés. Médico-cirujano de la Arma-
da, socio de la Sociedad Económica de Cádiz, 12
junio 1828. (Acta 1830b)

Azopardo, Carlos. De familia gaditana, mercader
en telas, secundó el movimiento de Riego, y se
enriqueció rápidamente. Jefe político de Cádiz,
1821 (Diario Gaditano, nº 242, 15 mayo 1821).
Su radicalización en 1836 le valió ser desterrado a
Mallorca en 1838, pero el dinero hizo más llevade-
ra la pena. En 1840 era comandante del tercer
regimiento de la Milicia Nacional. Entre otros
encargos tuvo en 1855 el de confeccionar unifor-
mes para la Milicia Nacional. En 1856 vivía en la
Plaza de Mina, nº 14, de Cádiz. Fue uno de los gran-
des compradores de bienes de desamortización en
la zona de Medina-Sidonia. (Ramos Santana 1990)

Azores, Agustín Pedro de. Procurador síndico
general de Soria, miembro de la junta preparatoria
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para la elección de diputados, 22 diciembre 1812.
(Gaceta Extraordinaria de la Provincia de

Soria, 28 diciembre 1812) 

Azorín Martín. Soldado de Infantería, disperso,
que Ovalle empleó en 1808 para alistamientos y
requisición de caballos en Molina de Aragón.
(AHN, Estado, leg. 15, docs. 2-3) 

Azoz, Joaquín. Escribiente de la Secretaría de las
Cortes, 1821-1823.

Azpeitia, Ramón. Juez auditor honorario de la
Rota de la Nunciatura, 1817-1819. 

Azpeitia Sáenz de Santa María, José (Torrecilla
de Cameros, Logroño, 19 mayo 1761 - ?). Obispo
de Lugo, 1815-1823, en 1827 era obispo de
Cartagena. Sede en la que siguió hasta 1840, año
probable de su fallecimiento. Se conoce una
Pastoral suya, Murcia, 1825. (Guía del Estado

Eclesiástico Seglar y Regular de España,

1817; Palau y Dulcet 1948 y 1990) 

Azpeitia Sáenz de Santa María, Ramón María de

(Torrecilla de Cameros, Logroño, 11 septiem-
bre 1770 - 31 junio 1844). Hermano del ante-
rior, doctor en Teología por la Universidad de
Ávila, arcediano de Sepúlveda y canónigo de la
catedral de Segovia. Juez auditor honorario
de la Rota Apostólica, 1817-1819, obispo de
Tudela, 28 marzo 1819, pero consagrado en
Lugo, ciudad de la que su hermano era obispo,
cuatro meses después. (Hierarchia Catholica
1968)

Azpiazu, Manuel. Correo de gabinete, fugado de
Madrid en 1809. (AHN, Estado, leg. 49 B) 

Azpiazu, Santiago. Organista de San Vicente, en
San Sebastián que emigró en 1823 y de regreso a
España puso fin a sus días. (Lasala y Collado
1924, I, 145 n.1)

Azpíroz. Sombrerero de antiguo de Madrid men-
cionado en Ayuntamiento extraordinario de 19
de junio de 1820. (AVM, Secretaría 1ª, 1-330-10)

Azpíroz, Carmen. De la familia de Francisco
Javier de Azpíroz, se afrancesó y regresó en
1820. (Deleito 1919)

Azpíroz, Teresa. De la familia de Francisco Javier
de Azpíroz, se afrancesó y regresó en 1820.
(Deleito 1919)

Azpíroz y Garroberea, Francisco Javier de

(Pamplona, 21 enero 1755 - Madrid, 30
noviembre 1830). Hijo del consejero de S. M.
Juan de Azpíroz Echarri y de María Bernarda
de Garroberea Mezquíriz. Caballero supernu-
merario de la Orden de Carlos III, 1784, y con-
sejero honorario de Guerra. Autor de un
Discurso a la Academia de Nobles Artes de

Valencia, 1788. Se casó en Valladolid el 29 de
mayo de 1791 con Fausta Jalón y Bañuela. In-
tendente general del ejército y reino de Galicia,
dio un edicto sobre contribución de utensilios,
Santiago, 1795. Intendente general, corregidor y
justicia mayor de Valencia, protegido por el
Príncipe de la Paz, muy mal visto por el pueblo
y por muchas autoridades. Contra él aparecie-
ron numerosos pasquines. Firmante del mani-
fiesto del 3 de junio de 1808, vocal de la junta
al día siguiente, uno de los que el 23 de julio de
1808 ofrecieron al conde de la Conquista el
grado de capitán general, firmante también del
escrito del día 24 de aceptación de su renuncia
(Gazeta de Valencia, nº 18, 26 julio 1808;
Diario de Badajoz, nº 58, 13 agosto 1808).
Firmante de la carta dirigida a la Junta Cen-
tral, con el arzobispo Company y Domingo de
Nava, Valencia, 14 octubre 1808, por la que
ofrece cien mil pesos fuertes de la Tesorería de
Ejército de Valencia para las necesidades de S.
M. Exonerado el 21 de marzo de 1809, mientras
Ruiz del Burgo hacía averiguaciones sobre su
conducta y sentir patriótico. Después se afran-
cesó, se le confirió la Orden Real de España,
24 abril 1810 (Gazeta de Madrid del 15 de
mayo) y fue nombrado intendente general del
ejército de Andalucía, 1811. Emigró después
con su mujer, y regresó en 1820. (AHN,
Estado, leg. 45; Diario Mercantil de Cádiz,
28 junio 1808; Gazeta de Zaragoza, nos 54 y
89, 11 junio y 25 octubre 1808; Diario de

Badajoz, cit.; Diario Mercantil de Cádiz, nº
245, 8 septiembre 1808; Aguilar Piñal 1981;
Ceballos-Escalera 1997; Deleito 1919; Palau y
Dulcet 1990) 

Azpurúa, Francisco de. Autor de Breves

observaciones a los recuerdos que sobre la

Azorín Martín
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rebelión de Caracas acaba de publicar en

esta Corte el Sr. D. José Domingo Díaz,

intendente que ha sido de la isla de Puerto

Rico, Madrid, 1829, nueva ed. de 100 ejemplares,
Madrid, 1913. (Palau y Dulcet 1948 y 1990) 

Azuela, Joaquín María. Afrancesado, amigo de
Gregorio Echeverría, cuya correspondencia fue
interceptada por la Junta Central en 1809.
(AHN, Estado, leg. 10 A)

Azuela, José. Capitán de fragata del Estado
Mayor de la Armada en 1822.

Azuela, Santiago de la. Juez de hecho en la cau-
sa promovida contra Luis Rute, por el número 4
del Gorro. Votó la absolución. (Diario Gaditano,
nº 626, 13 junio 1822) 

Azura. Cf. Asura. 

Azzavac García Remón, José. Autor de La sesión

de silla a silla de un español con el empera-

dor Napoleón Bonaparte, Madrid, Aznar, 1808,
reimp. Cádiz, Vda. de Manuel Comes, 1808. Su
precio, 2 reales. (Gazeta de Madrid, nº 134, 14
octubre 1808; Palau y Dulcet 1990) 
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Baamonde, Pedro. Brigadier, 1794-1818.

Babelón, Luis. Coronel. Teniente de rey en Me-
norca, 1804-1822.

Babich, Luis, alias el Turquillo (Ragusa, Sicilia,

Italia, ? - ?) Afrancesado, escribiente en el
Ministerio de Negocios Extranjeros, intérprete de
turco. En 1809 recibió algunas cédulas hipoteca-
rias como compensación. Cesante en 1813. El

Patriota, nº 26, 29 septiembre 1813, le llama italia-
no, turco, español, cismático, musulmán, católico,
incrédulo y copia viva de Estala. (Mercader 1983;
El Patriota, cit.; Ezquerra 1959) 

Baca, Juan. Cf. Bacas, Juan.

Baca, Juan María. Comandante de Coraceros
arrestado en Tarragona el 8 de septiembre de 1823.
(Gil Novales 1975b)

Baca, Mateo. Cf. Vaca, Mateo.

Bacardí, Baltasar de. Miembro de la Junta
General de Autoridades y Clases de Barcelona, 6
diciembre 1808. (Diario de Barcelona, nº 343, 8
diciembre 1808)

Bacardí, Ramón de. Miembro de la Comisión de Aran-
celes de Barcelona, uno de los firmantes de las
Observaciones acerca de los nuevos arance-

les, Barcelona, 1821 (proteccionista). 

Bacas, Juan. Sargento mayor y comandante inte-
rino de Húsares de Valdepeñas, autor de un parte
enviado a la Junta Superior de La Mancha sobre la
acción de Almagro, 28 septiembre 1811, en la que
se logró, entre otras cosas, la prisión de su gober-
nador afrancesado, Benito María Ciria, para el que
se pide unánimemente la muerte. La acción estu-
vo combinada con el ataque, para entretener a los
enemigos, que llevaba a cabo Francisco Abad en
Herencia, Alcázar y Campo de Criptana (Gazeta

de La Mancha; Gazeta de Aragón, nº 86, 26 octu-
bre 1811). En enero de 1812 da parte de su expe-
dición a Andalucía, 28 diciembre 1811 y días
siguientes, combinada con su jefe Francisco Abad,
en la que tuvo varias funciones, según califica a
sus encuentros con el enemigo. Llegó hasta las
cercanías de Úbeda. (Gazeta de La Mancha, cit.;
Gazeta de Aragón, cit. y nº 17, 8 abril 1812)

Bacas Rojo, Domingo. Oficial primero de la
secretaría de la Dirección General de Estudios,
encargado de la sección de Primera Enseñanza,
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autor de Método de enseñar a leer a los niños

desde que comienzan a parlar; organización

de las escuelas primarias, y modelo de los

estados trimestres que deben dar de sus

escuelas todos los maestros de primeras letras

a las diputaciones provinciales por el con-

ducto de los ayuntamientos, al parecer no uno
sino tres impresos, anunciados en 1823. También
Demostración de los extraordinarios efectos

que produce en las escuelas públicas de pri-

meras letras la práctica del nuevo método y

sistema de enseñanza mutua y de gobierno,
invento según se dice del autor. (El Universal

Observador Español, nº 50, 19 febrero 1823) 

Bachiller Cantaclaro, el. Seudónimo de López
Soler, Ramón.

Bachiller y Mena, Miguel. Magistrado de la
Audiencia de México, 1817-1819. 

Bachiller Rosillo, Claudio. Cf. Estala, Pedro. 

Bachiller Sansón Carrasco. Seudónimo de Rei-
noso, Félix José.

Bacigalupi, Pablo Luis. Segundo comandante del
regimiento de Figueras de la Milicia Nacional
Activa en 1823. Se entrega a los franceses en
Cardona. (Saiz Castellanos 1828, p. 168)

Bacigalupi, Pedro Luis. Ingeniero militar, proba-
blemente separado del servicio en 1823, encargado
en enero de 1827 de una misión en Portugal. A
pesar de que la princesa de Beira le llama exalta-
do, comunero, confidente de Mina, blasfemo, y
que al frente de sus tropas juraba que su Dios era
Riego, Regato le abona, por su conducta antes de
1820, durante el Trienio y después, para reingresar
en el cuerpo de Ingenieros (Madrid, 11 agosto
1824). Pudiera haber confusión entre Pablo Luis y
Pedro Luis. (Fernández Martín, L. 1954; AHN,
Estado, leg. 3060, cuaderno año 1829)

Bacincourt, Luis. Coronel vivo, teniente coronel
del regimiento de Burgos, 21 de Infantería de 
línea, 1817-1822. Coronel del regimiento de Áfri-
ca, 9 de Infantería de línea, 1823. Brigadier, 1830.

Bacora, José (o Basora). Conservador del orden,
Tertulia Patriótica de Tarragona, agosto 1821.

Badajoz y Lozano, Julián (Barajas, Madrid, 16
marzo 1794 - ?, 4 enero 1867). Hijo de Antonio
Badajoz, fundidor de letras, y de María Lozano,
huérfano de padre a los 9 años, estudió con los
escolapios y después se licenció en Farmacia el
24 de julio de 1819. Abrió tienda en la calle
Mesón de Paredes el 13 de junio de 1823, y se
doctoró seis años después. Destacó en el Co-
legio de Farmacéuticos de Madrid, cuya direc-
ción ocupó en 1844, 1845 y 1850. En la primera
de estas fechas propugna la creación de la
Sociedad Farmacéutica de Socorros Mutuos,
prontamente constituida. En 1854 se batió en
las calles de Madrid por la revolución, revali-
dando un liberalismo que ya le había entusiasma-
do en 1820. Badajoz unió al intenso conocimiento
de su oficio, y a la preocupación por la situación
legal, nacional e internacional, del mismo, una
gran conciencia profesional y científica. El 6 de
agosto de 1825 se había casado con Tomasa Mar-
tín, de la que tuvo una hija. Falleció cuando se
hallaba preparando el Congreso Científico Farma-
céutico Internacional, previsto para Madrid en
1868. (Fernández de Salas 1873) 

Badals (Castellfollit de Riubregós, Lérida, ? - ?).
Aceitero y contrabandista, casi analfabeto, que
acogió bien la Constitución en 1820, pero muy
pronto se trocó en guerrillero absolutista. De
baja estatura, se le conocía con el apodo de Ro-

manillos. Actuaba en la comarca de La Segarra
y cuenca media del Segre. Apenas había aprendi-
do a firmar su nombre por lo que llevaba siempre
unos frailes al cargo de la correspondencia.
Participó en el asalto a la Seo de Urgel en agosto
de 1822, y defendió también su pueblo natal, pero
no pudo hacer lo mismo con Balaguer. Acusado de
indisciplina por Eroles, la Regencia de Urgel lo
aprisionó, pero los franceses lo liberaron. (Goros-
tiza 1822a; Enciclopedia Catalana 1981)

Badán Calderón de la Barca, Francisco. Comi-
sario de Guerra, 1817-1831. Consta que era de
segunda clase.

Badarán, Romualdo. Canónigo de Burgos, teso-
rero de la Academia Nacional de ambas Juris-
prudencias, 1821.

Badía, Esteban. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822. (Gil Novales 1975b)

Bachiller Cantaclaro, el
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Badía, Francisco (Badalona, ? - Barcelona, 28
marzo 1812). Ahorcado por los franceses, acusa-
do de ser agente y espía del enemigo. Su mujer
es enviada a la Casa Galera hasta la pacificación
de Cataluña. (Diario de Barcelona, nº 89, 29
marzo 1812)

Badía, José. La Fontana, 3 junio 1821 (Gil No-
vales 1975b). Un primo de Domingo Badía llama-
do José Badía, capuchino, secularizado en 1802,
al acabar la Guerra de la Independencia se fue 
a vivir a París. (García-Wehbe 1973) 

Badía, Martín. Capitán de Correos que, al man-
do de la goleta La Patriota Catalana y del jabeque
Santa Faz, hace el viaje de Tarragona a Cádiz, 
y viceversa, escoltando las embarcaciones de
aquellas costas, armadas y tripuladas para la
guerra. (Diario Mercantil de Cádiz, 15 y 22
agosto 1810) 

Badía de Burruezo, María Asunción. Hija de
Domingo Badía y Leblich alias Ali-Bey, casada
con el escritor francés Delisle de Sales, según
dice Gallardo en Las letras, letras de cambio a

los mercanchifles literarios y estrenas y agui-

naldos del bachiller Tomé Lobar, 1834.
(Gallardo y Blanco 1834, cit.)

Badía y Leblich, Domingo, Ali-Bey (Barcelona, 1
abril 1767 - ?, 30 agosto 1818). Hijo de Pedro
Badía Castillo y de Catalina Leblich Maestre.
Estudió árabe, matemáticas y astronomía. Fue
nombrado administrador de Utensilios de la
Costa de Granada, con residencia en Vera, 1783,
aunque el título oficial no le llegó hasta dos años
después. El 28 de diciembre de 1786 pasó a ser
contador de Guerra y teniente de tesorero de la
Costa de Granada. Empieza en 1790 la traduc-
ción, a la vez, del francés y del inglés, de Ramsay:
Discurso sobre la poesía épica y excelencias

del poema del Telémaco. En la Advertencia

que precede a esta traducción figura, entre otros
títulos, como consiliario nato de la Sociedad Pa-
triótica de Vera. Aunque interesante, hay que ob-
servar que esa obra ya había sido traducida al
español en 1756. Se casa en Vera el 26 de sep-
tiembre de 1791 con María Lucía Burruezo Cam-
poy. El 16 de octubre de 1792 se dirige al rey, por
la vía reglamentaria, solicitando permiso para tras-
ladarse a Madrid, por asuntos de mayor interés. El

31 de diciembre de 1792 es elegido diputado;
acepta el cargo al día siguiente. En junio de 1793
fue nombrado administrador de Tabacos en Cór-
doba, donde sustituye a otro llamado Pedro Cal-
derón de la Barca, que había dimitido. El 10 de
agosto de 1794 nace en Vera su hija Asunción.
En la etapa cordobesa hay que señalar en 1794 
y 1795 el intento de construir un aerostato, y ha-
cerlo volar (se trata de un globo aerostático).
Dirige varias cartas, de carácter científico, al Co-

rreo Literario de Murcia, fechadas a 13, 20 abril
1794 y 1 febrero 1795, y al Diario de Madrid, 4
octubre 1794, 5 marzo 1795, y otras dos, también
de 1795. En tirada aparte publicó una Memoria

sobre la navegación aérea, Murcia, julio 1794;
Observaciones astronómicas, Córdoba, 4 diciem-
bre 1794 - 14 febrero 1796, manuscrito; Problema

químico sobre la aparente coagulación de la

mezcla de aceite y agua, Córdoba, 1794, ma-
nuscrito; Observaciones físicas, Córdoba, 1794;
Discurso sobre las modas, Córdoba, 1795, ma-
nuscrito; y Manifiesto a los suscriptores del

globo de aerostación, Córdoba, 1795; La disputa

«unicorniana», Córdoba, finales de 1795 - co-
mienzos de 1796, manuscrito. Es nombrado miem-
bro de las Sociedades Patrióticas de Sevilla, 29
enero 1795, y de Murcia, 3 marzo 1795. En marzo
de 1796 abandonó Córdoba, dirigiéndose primero
a Puerto Real, a ejercer de teniente del resguardo
de las rentas unidas de la ciudad. La estancia en
ella fue muy breve: ya no estaba allí en noviembre
de 1797. Se hallaba en Madrid, por cierto con deu-
das que ascendían a 3.841 reales, al parecer origi-
nadas en el asunto del aerostato. Vendió todos sus
bienes de Puerto Real, pero no bastó. Tuvo que
hacer economías, y vender su reloj de oro, y luego
su reloj de plata, e incluso algunos de sus zapatos.
El 2 de marzo de 1799 aún debía 592 reales. Todo
se arregló cuando a comienzos de este año se
encargó de la biblioteca y archivo del príncipe 
de Castelfranco, con el que estuvo hasta agosto de
1801. Como se le exigió que volviese a Puerto Real,
optó por dimitir. El 14 de marzo de 1799 Cas-
telfranco le recomienda muy vivamente, por el
asunto de sus deudas, a Miguel Cayetano Soler.
Escribe Tabla del peso (específico y absoluto)

del aire atmosférico, Aranjuez, 19 mayo 1798,
manuscrito. Se le describe en esta época tomando
nota de las obras francesas, muchas sobre viajes,
en las librerías de la calle de Carretas, pero sin
comprar ninguno, porque no se lo permitía su
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situación económica. Escribió un libro, acaso en
1799, del que no sabemos ni el título, a pesar de
haber recibido muchos elogios. Según el autor, se
perdió en una secretaría. Otra obra, por cuader-
nos, 1801, al parecer sobre la Marina: se le dijo que
sería mejor que la terminase, antes de pensar en la
publicación. Traduce de Joseph-Aignan Sigaud de
la Fond: Diccionario de las maravillas de la

naturaleza, Madrid, 1800. Diferente es el Plan de

campaña para Portugal, 1798-1799, obra de
encargo de la que sólo se conocen fragmentos. El
20 de diciembre de 1799 presenta un Plan para

un banco de la Real Piedad de María Luisa,
que no tuvo repercusión. El escrito extrañamen-
te titulado Consectario a la exhortación del

Excmo. Sr. duque de Aludia, h. 1800, exalta la
necesidad de defender la patria, elogia la libertad
de que gozan los españoles bajo la monarquía, 
y les invita a seguir el ejemplo que les da el gran
español duque de Alcudia. Badía entra entonces
en la esfera de Godoy. Ahora empieza el gran
plan de Badía, el del viaje al interior de África,
que da lugar a una gran cantidad de documentos,
todos repertoriados por García-Wehbe. El viajero
llevará las ropas del país, hablará su lengua, y cir-
culará como uno más en la masa, absolutamente
indiferenciado. Todo lo observará: política y co-
mercio, ciencia y artes. La propuesta, hecha en
abril de 1801, es aprobada en agosto. En su valo-
ración, observando los pros y los contras, ha
intervenido Godoy, en primer lugar, la Academia
de la Historia, el príncipe de Castelfranco, Pedro
Cevallos y otros personajes, entre ellos Francisco
Amorós, que va a resultar un eficaz colaborador.
En septiembre de 1801 Badía pensaba comenzar
el viaje, pero surgieron problemas de Tesorería.
Partirá en 1802, pero no a África, sino a París y
Londres. Aparte de numerosas cartas, escribe
Experiencias sobre la medida de las altitudes

con la ayuda de un barómetro, Madrid, 1 ene-
ro 1802, manuscrito; Memorias africanas, o en-

sayo histórico general del África, 3 vols. y un
atlas, Madrid, febrero-marzo 1802, manuscrito;
Plan para el establecimiento de un diario de

los teatros, manuscrito. El 24 de mayo de 1802 
se halla en Bayona, junto con Rojas Clemente, en
París en junio y en Londres unos meses des-
pués. Además de entrevistarse con los científicos
más importantes en ambos países, consigue car-
tas de recomendación. Escribe Descripción de

Londres (agosto 1802 - abril 1803), manuscrito;

Observaciones meteorológicas ejecutadas en

Londres (septiembre 1802 - abril 1803), manus-
crito. Como buen hombre de su tiempo no se
olvida de herborizar. Se ha conservado el prólo-
go a su herbario en 13 volúmenes. realizado en
Europa. De Londres va a Cádiz. Lleva un diario
titulado Viaje de Londres a Cádiz, abril 1803,
manuscrito; y escribe también Observaciones

astronómicas hechas en mi travesía desde

Londres a Cádiz, fragmentos. Llegado a Cádiz
el 23 de abril de 1803 recibió la ayuda del gober-
nador Tomás de Morla, y escribió varios textos
sobre su plan: Reflexiones sobre el África y mi

viaje, Cádiz, 20 mayo 1803; Viaje desde Cádiz

a Tarifa, 19-28 junio 1803. La verdadera natura-
leza del intento aparece en el texto de Amorós
Proyecto del viajero Ali-Beik-Abd-Allah para

conquistar el imperio de Marruecos, perfec-

cionado después de mi sesión con él, s. l., s. a.
El 29 de junio de 1803 el supuesto Ali-Beik de-
sembarca en Tánger, sin Rojas Clemente, porque
no se ha considerado útil su compañía. Empieza
así una peripecia extraordinaria, cuyo propósito
secreto es sentar las bases para la conquista por
España del imperio marroquí y la recuperación
de Gibraltar. La catástrofe de Trafalgar, 21 octu-
bre 1805, obliga a abandonar estos propósitos,
aunque aún se quiso continuar bajo aspectos
puramente científicos. En su viaje visitó Ma-
rruecos, Argelia, Túnez, Grecia y Chipre, Egipto,
Jerusalén, Siria y La Meca. Escribe las habituales
observaciones astronómicas y meteorológicas,
una Memoria política sobre el Egipto, 18 di-
ciembre 1806, que le servirá para el libro de via-
jes que le hizo famoso. En el viaje de vuelta hizo
amistad con el marqués de Almenara, embajador
ante la Sublime Puerta. Entre sus papeles se
encuentra un Curriculum vitae, probablemen-
te de 1807. Por el Danubio llegó a Bucarest, en
donde el 25 de diciembre de 1807 firma un Estado

actual del Imperio otomano, manuscrito de 47
páginas que pasará a su libro. Todavía en Viena, 12
febrero 1808, escribe una Memoria sobre los reli-

giosos de Tierra Santa, no firmada por él, sino
por Francisco del Castillo. Se pone en contacto
con las autoridades francesas, y en París, 26 abril
1808, escribe a Napoleón. Llegó a Bayona en mayo
de 1808. Allí se afrancesó. Hizo publicar un Ex-

tracto de los méritos y servicios de don Domingo

Badía y Leblich, Madrid, 23 julio 1808. Prepara
también varias memorias sobre sus viajes. La
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Junta Central, Talavera, 4 diciembre [1808],
ordena su detención. Lo describe como «capitán
con largos bigotes, pañuelo abultado y largas las
barbas con sable colgado de un cordón encarna-
do por encima la casaca, de estatura alto, algo
cano y bastante descolorido». Fue nombrado
caballero del Santo Sepulcro de Jerusalén, 11
junio 1808 (se lo comunica el marqués de
Almenara, Constantinopla, 1 diciembre 1808).
Intendente de Segovia, 23 septiembre 1809.
Lanza una Proclama a los habitantes de

Segovia, Segovia, 1 noviembre 1809, a la que
siguen otras varias. Recibió la Orden Real de
España, 7 enero 1810 (Gazeta de Madrid del
13). El 5 de abril de 1810 se le nombra intenden-
te de Córdoba. En junio de 1811 empieza un pro-
ceso contra él, acusado de haber cobrado
derechos excesivos, muchos de ellos en su pro-
pio beneficio. Sigue escribiendo proyectos, como
Acuñación de piezas de cobre de a medio

real, Madrid, 27 agosto 1811, manuscrito; Banco

Napoleón Provisional para el pago de sueldos

a los empleados de Madrid durante el año

próximo de 1812, Madrid, 18 octubre 1811,
manuscrito que incluirá en su carta al rey del 18
de octubre de 1811. El 3 de diciembre de 1811 se
le envía a Valencia, y es detenido a su vuelta a
Madrid en abril de 1812, por el asunto de los
bienes nacionales de Segovia, pero sin conse-
cuencias. Vuelve de nuevo a Valencia en mayo de
1812. Escribe una Instrucción para la cons-

trucción de un plano de Valencia; y un proyec-
to de decreto de diciembre 1812, que intenta
crear lo que pudiéramos llamar el urbanismo
moderno de la ciudad. En 1813 emigró a Francia,
donde cobraba 340 francos mensuales. Fue uno
de los firmantes, tras Francisco Amorós, de una
carta, fechada a 11 de junio de 1814 y dirigida 
a Talleyrand, para que se la hiciese llegar a Luis
XVIII, en la que un grupo de ex josefinos dan 
la enhorabuena al rey por su acceso al trono, tra-
tan de ganar su simpatía, y se quejan de la injus-
ticia de su situación. Empieza la publicación de
sus viajes, primero en francés, Voyages d’Ali Bey

el Abassi, en Afrique et en Asie, pendant les

années 1803, 1804, 1805, 1806 et 1807, Paris,
1814, 3 vols.; luego en inglés, Londres, 1816, 2
vols.; en alemán, Weimar, 1816, 2 vols.; en italiano,
Milán, 1816-1817, 4 vols. Póstuma fue la edición
española, traducción de Pascual Pérez, Valencia,
1836, 3 vols. Muchas ediciones posteriores. La

traducción catalana apareció en 1888-1889, 3
vols., Luis XVIII le envió de nuevo a Oriente, en
primer lugar a Siria. Cuando se dirigía a La Meca,
falleció de disentería. (Gazeta de Madrid, cit.;
Correo Literario de Murcia, cit.; Diario de Madrid,
cit.; García-Wehbe 1973; Fernández Sirvent
2005; Ceballos-Escalera 1997; Palau y Dulcet 1948
y 1990)

Badil. Cf. González, Tomás.

Badillos, Diego María. Oidor de la Audiencia de
Zaragoza, 1805; nombrado por Palafox miembro
del Tribunal de Seguridad Pública, 14 septiem-
bre 1808. Primer auditor de Guerra en Aragón,
antes de 1810. Alcalde de Casa y Corte, mayo
1814. Ministro de la Sala de Justicia del Consejo
Supremo de la Guerra; fiscal de la Junta de
Represalias, y de la del Real Patrimonio, 1820,
del Consejo y Cámara de S. M.; magistrado del
Tribunal Supremo de Justicia, 1821-1823. (AHN,
Estado, leg. 29 G, docs. 208 y 247; Gazeta de

Zaragoza, nº 78, 17 septiembre 1808) 

Badillos, Manuel María. Oficial de la Mayordomía
Mayor y Real Patrimonio de S. M., 1819-1820.

Badin, Juan Agustín. Nombrado por José I en
diciembre de 1811 cónsul de España en Elsinor
(Dinamarca). (Gazeta de Valencia, nº 3, 11
febrero 1812) 

Badín, Luis. Cónsul en Elsinor (Dinamarca),
1819-1820.

Badiola, Dionisio. Arquitecto, que dio a José
Joaquín Durán un plano de Soria y noticias con
los que el general pudo asaltar la ciudad el 18 de
marzo de 1812; aunque después tuvo que eva-
cuarla de nuevo. (Madoz 1845) 

Bado. Cf. Vado.

Badolato, Nicolás. Acaso es a este Badolato al
que se alude, cuando se dice, en una carta in-
terceptada, Granada, 30 noviembre 1808, que a un
hijo suyo de 3 años se le hizo alférez con sueldo.
Firma Romero (Gazeta de Madrid, nº 164, 24
diciembre 1808). Coronel, presidente del Con-
sejo de Guerra Permanente del Cuarto Ejército,
1811, por ausencia del brigadier Antonio María
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de Rojas (Manifiesto Mejía 1823). Brigadier de
Caballería, 1815-1826; coronel del regimiento 
de Dragones de Guadalajara, 1817-1818. (Gazeta

de Madrid, cit.; Manifiesto Mejía 1823, cit.)

Baella. Guerrillero, que se vio sorprendido por
las tropas francesas de Plicque en Saganta, entre
Benabarre y Tamarite (Huesca), en la noche del
14 al 15 de marzo de 1811. Su partida fue des-
truida; él pudo escapar, aunque herido. (Gazeta

Nacional de Zaragoza, nº 24, 21 marzo 1811;
Alexander 1985)

Baena, Francisco Jerónimo (? - Plasencia, Cá-
ceres, 9 junio 1808). Comisionado regio para la
venta de bienes eclesiásticos, detenido al princi-
pio de la Guerra de la Independencia como sos-
pechoso de afrancesamiento. Instigada, según se
dice, por José Antonio Fernández del Barco, una
multitud enfurecida sacó de la cárcel a Baena, lo
llevó a la Plaza Mayor, y lo apaleó. Allí una mujer
lo remató de dos puñaladas. Nadie se atrevió a
intervenir. (Flores del Manzano 2004)

Baena, Pedro. Vicario de Estepa (Sevilla), elegi-
do diputado suplente a las Cortes extraordina-
rias, 15 enero 1813. La elección fue anulada. (El

Redactor General, nº 585, 19 enero 1813; Ramos
Rovi 2003)

Baena y Serrano, José. Presbítero, catedrático de
Filosofía y vicerrector del Colegio Conciliar de San
Indalecio en Almería. Tertulia Patriótica de Alme-
ría, 28 noviembre 1822, autor de Discurso que en

la noche del 28 de noviembre de 1822 pronun-

ció en la Tertulia Patriótica de la ciudad de Al-

mería, Almería, s. a. (Gil Novales 1975b)

Baeza, Eusebio. Sargento primero de la sexta
compañía del segundo batallón de la Milicia Na-
cional Voluntaria de Cádiz, que no fue promo-
vido a subteniente, como ocurre en las demás
compañías. Se trata de un ciudadano benemé-
rito, que no se merece este agravio. (Artículo co-
municado de un cabo primero de la sexta del
segundo, Diario Gaditano, nº 280, 21 junio
1821)

Baeza, Francisco (Hellín, Murcia, 20 diciembre
1778 - Murcia, 2 octubre 1855). Hijo de un orga-
nista de Hellín, que fue su maestro, a los 9 años

le sucedió en el puesto, primero provisional y
después definitivamente, ordenándose de sacer-
dote. (Soriano 1855) 

Baeza, Ignacio. Miembro del Ayuntamiento de
Valencia, firmante de la Exposición a la
Regencia, Valencia, 16 septiembre 1823, en favor
del absolutismo y en contra de cualquier idea de
Cámaras (Exposición, cit.). Probablemente es
Ignacio Baeza Mas de Pelayo.

Baeza, José. Presidente de la Junta de León, que
hizo apresar a los vocales de la misma Mauricio
Cabañas, Manuel de Villapadierna, Félix Gonzá-
lez Mérida y, acaso, Valentín Sánchez Mérida,
que fueron recluidos en el castillo de San Antón
de La Coruña, al parecer por haber maquinado

que Juan José García dejase el mando de su divi-
sión. Al cabo de ocho meses recurrieron a la
Junta de Galicia, que el 20 de octubre de 1810
reclamó enérgicamente su libertad. El 27 de mar-
zo de 1810 Baeza informa a la Junta de Galicia el
traslado de la leonesa a Puente de Domingo
Flórez (León). De los procedimientos de Baeza
se queja Francisco Álvarez de Acevedo en 1811.
Padre de Joaquín de Baeza Flórez. (Martínez Sa-
lazar 1953; El Redactor General, Cádiz, nº 26,
10 julio 1811) 

Baeza, Juan Bautista. Oficial segundo del archivo
de la Secretaría de las Cortes, 1821-1823.

Baeza, Marcelo. Sociedad Patriótica Barcelonesa
de Buenos Amigos, 16 junio 1820. Comandante
del regimiento de Córdoba, 12 de Infantería de
línea, 1822-1823. Refugiado en Inglaterra, en ene-
ro de 1829 percibía dos libras mensuales del Co-
mité de Ayuda. (SUL, Wellington Papers) 

Baeza Flórez, Joaquín de. Hijo de José Baeza.
Oficial de la Secretaría de Hacienda durante la
Guerra de la Independencia, atacado en varias
representaciones a las Cortes por Francisco Álva-
rez de Acevedo, la última de 1811, quien le acusa
de haberse votado a sí mismo para diputado a
Cortes, aunque no lo fue. Atacado también en un
folleto titulado La doble injusticia. Contestó con
Explicación de la doble injusticia, según dice
en un «Aviso» que inserta en El Redactor

General, nº 55, 8 agosto 1811. Protegido de
Argüelles, su lacayo, según la absolutista Lista

Baella
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primera de masones, 1821. Jefe de sección de la
Secretaría de Gobernación, vocal del Museo de
Ciencias Naturales, 1821. Encargado interina-
mente de la Secretaría del despacho de la
Gobernación de la Península tras la crisis de
marzo de 1821. Director general de Correos,
1822 (no es el único), anillero probablemente,
miembro de la Junta Protectora de la Libertad de
Imprenta, 1823. (AHN, Estado, leg. 47 D; El

Redactor General, cit. y 10 julio y 8 agosto 1811;
ARC, Pleitos criminales, C-266-3; Elogio 1822;
El Universal Observador Español, nº 63, 4
marzo 1821) 

Baeza Mas de Pelayo, Ignacio. Clavario de
Valencia, autor de Reverentes obsequios que al

apóstol valenciano san Vicente Ferrer ofrecen

el clavario D. ... y contribuyentes a su fiesta

de la calle del Mar, en los días 20, 21 y 22 de

abril de 1816, Valencia, 1816. (Palau y Dulcet
1948 y 1990)

Baeza y Ramos, Abdón. Alcalde mayor de Al-
mansa (Albacete), 1817-1820.

Baga, José Antonio. Segundo actor de la So-
ciedad Dramática Española, de Barcelona, que el
16 de marzo de 1813 celebra su beneficio con la
representación de la ópera francesa Lodoiska

en Varsovia, primera parte, y Lodoiska en

Volhinia, segunda parte, traducida al español 
y adaptada para drama. (Diario de Barcelona,
nº 75, 16 marzo 1813)

Bages, José. Capitán que se reunió con José
Corte en el Café del Rincón, Barcelona, 23 febre-
ro 1821.

Bages y Oliva, José. Cf. Baiges y Oliva, José.

Baget, Juan. Escribano de Lérida, comandante
de cuatro compañías del somatén de la ciudad,
ascendido a teniente coronel el 13 de julio de
1808, y a coronel el 17. Un parte suyo, Hostalrich,
28 agosto, da cuenta de que los enemigos le han
hecho cinco prisioneros, a los cuales les arranca-
ron los ojos, les abrieron el pecho, les sacaron el
corazón, y luego los quemaron. Ésta, dice, es la
humanidad de los franceses (Diario de Badajoz,
nº 107, 1 octubre 1808). Lo cual parece un bulo de
guerra. Como guerrillero acudió en 1809 en

socorro de Albelda (Huesca), unido con Felipe
Perena, junto al cual combatió también en la
vecina Tamarite (Huesca), retirándose después
a Fonz (Huesca). En mayo de 1809 se hallaba
en Monzón y en Fonz (Huesca) (cf. su parte de
San Esteban de Litera, 7 mayo, y Fonz, 19 mayo
1809, en Gazeta de Valencia, nos 106 y 109, 19 
y 30 mayo 1809). En un parte conjunto con
Teobaldo Rodríguez, Fonz, 21 mayo 1809, expli-
ca la situación en el Cinca (Gazeta de Valencia,
nº 110, 2 junio 1809). En agosto fue hecho prisio-
nero por los franceses, quienes lo llevaron a
Zaragoza. Según el Diario de Barcelona, nº 80,
21 marzo 1810, la detención tuvo lugar en Torres
de Segre (Lérida) el 30 de noviembre de 1809.
En Zaragoza justificó su anterior conducta de
asesino, y produjo muy buena impresión. El mis-
mo Suchet lo sentó a su mesa. (Bofarull 1886, I,
p. 68, 97; Diario de Barcelona, cit.; Diario de

Badajoz, cit.; Gazeta de Valencia, cit.; Rodrí-
guez-Solís 1895) 

Baggianotti, Jerónimo. Teniente coronel, refu-
giado en Londres. Firma la carta colectiva a
Canning, 1 julio 1827. En enero de 1829 recibía
dos libras mensuales del Comité de Ayuda, más
otra libra por su mujer, y una libra y diez cheli-
nes por tres hijos. (PRO; SUL, Wellington

Papers)

Bagils y Morlius, Francisco. Firma, como secre-
tario, la Proclama de la Junta corregimental

de Cervera, convento de San Ramón de la
Segarra, 5 junio 1810. (Diario Mercantil de

Cádiz, 5 julio 1810)

Baglieto, Santiago (Génova, 1781 - ?). Trasla-
dado a España en edad muy temprana, ganó pre-
mios en la Academia de San Fernando a partir de
1796. Escultor, director de la Escuela de Nobles
Artes de Murcia, académico de mérito en San
Francisco, 30 enero 1831. Todavía vivía en 1845.
(Ossorio y Bernard 1975)

Báguena y Barona, Mariano. Canónigo de la cate-
dral de Huesca, vicario general de Oficios
Eclesiásticos y juez de causas pías, 1805. El 4 de
septiembre de 1823 es uno de los firmantes del
manifiesto conjunto del Ayuntamiento, cabildo y
claustro de la Universidad en contra de la idea de
establecer Cámaras en España. (Gil Novales 1990a)
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Báguena de San José, Tomás (Peralejos, Teruel,
1745 - Valencia, 9 diciembre 1817). Nacido en el
seno de una familia ilustre y opulenta, a los 10 años
fue enviado al Seminario de los Escolapios de
Daroca, en donde profesó a los 16. Estudió después
filosofía y teología, y enseñó latinidad, retórica y
poética en los colegios de Albarracín y Valencia.
Fue después seis años rector en el de Zaragoza, y
luego prepósito provincial. Nombrado después
secretario del P. Gabriel Hernández de San Félix,
vicario general de las Escuelas Pías de España, lo
que le permitió vivir en Madrid y tratar a numero-
sos literatos. Escribió Pironea, canto épico de
tema americano, 1778, que permanece inédito (sal-
vo lo que publica Bono Serrano). Escribió oracio-
nes latinas, como De laudibus Ludovici Vives,
Valencia, 1780; siguió con Endecasílabo a la Real

Sociedad de Amigos del País de Valencia con-

gratulándola por su nuevo socio, señor duque

de Crillón y de Mahón, Valencia, 1787; Poema

que ofrece al rey Ntro. Sr. don Carlos IV con

motivo de su real proclamación la Real

Maestranza de Valencia presidida por el conde

de Castellá, Valencia, 1789; el poema Triunfo de

la caridad, Valencia, 1789; y un sermón sobre la
purificación de la Virgen, Zaragoza, 1793, reimpre-
so en Valencia. También se imprimió la oda El

hombre con relación a la sociedad. Escribió una
obra extensa titulada Enciclopedia de Nobles

Artes, pero no se publicó. El P. Báguena había reu-
nido en su casa un rico monetario, testimonio de su
amor por las antigüedades. Patriota en 1808, escri-
bió el romance heroico La voz de la patria en

Aragón, 1808, que Antillón dio a conocer a
Quintana. Creo que sigue inédito, salvo lo publica-
do por Bono. Murió de hipocondría. En 1819 el
conde de Parcent ofreció costear la edición de un
volumen con todas sus composiciones poéticas. El
editor iba a ser Ildefonso Mompié y el prólogo lo
escribió el P. Lorenzo Ramo de San Blas, futuro
obispo de Huesca. Pero con la revolución de 1820
el proyecto periclitó. Se publicó en cambio una
Colección de varios opúsculos de elocuencia y

poesía, Valencia, 1833. (Bono 1870; Palau y Dulcet
1848 y 1990) 

Baguer, José. Brigadier de Ingenieros, segundo
comandante general del cantón del Segre y del
Cinca, el primero en firmar la capitulación de Lé-
rida, 14 mayo 1810. (Gazeta Nacional de Zara-

goza, nº 48, 24 mayo 1810) 

Bahamonde, Agustín. Cf. Rodríguez Bahamonde,
Agustín.

Bahamonde, Antonio Máximo. Juez de primera
instancia de Celanova (Orense), 1822.

Bahamonde, conde de. Nombrado para la Junta de
Bayona, presidente de la Junta de La Coruña, 1808.
(Diario Mercantil de Cádiz, nº 217, 2 agosto 1808)

Bahamonde, Francisco. Cf. Yáñez Bahamonde,
Francisco. 

Bahamonde, Joaquín. Juez de primera instancia de
Villalpando (Zamora), 1822-1823.

Bahamonde, Martín. En el seno de la conspiración
de 1830-1831 se dispone que los recibos de
Francisco Javier Albert vayan endosados a Martín
Bahamonde, de Madrid. (AMJ; Gil Novales 1986a)

Bahi, Sicio. Capitán del regimiento de Almogávares,
enero 1811. (Gazeta de la Junta-Congreso del

Reino de Valencia, nº 18, 8 febrero 1811)

Bahí y Fonseca, Juan Francisco (Blanes, Gerona,
23 abril 1775 - Barcelona, 24 noviembre 1841).
Estudió Filosofía en el Seminario de Barcelona y
Medicina en la Universidad de Cervera, docto-
rándose el 22 de diciembre de 1794. Nombrado
médico de número del ejército, trabajó en los
hospitales del Rosellón, con motivo de la guerra,
y de Cataluña, y en 1799 fue nombrado catedrá-
tico del Colegio de Medicina de Burgos. Tradujo
Elementos de la nomenclatura botánica, de
José Jacobo Plenk, Barcelona, 1802. Profesor en
la Escuela de Botánica y Agricultura, creada 
en 1807 por la Junta de Comercio de Barcelona, 
y director del Jardín Botánico. Redactor de Me-

morias de agricultura y artes, Barcelona,
1815-1821, en donde publicó muchas memorias
importantes. Académico de Buenas Letras, 1816.
Autor de Disertación sobre los prados artificia-

les, Barcelona, 1816. Presentó a las Cortes el estu-
dio De la trascendencia pública y suma utilidad

de ganar curso en las Escuelas de Botánica 

y Agricultura los matriculados en facultad ma-

yor, Barcelona, 1821 (cat. 61 Farré, 2004). «Con-
tagionista» en la polémica sobre la epidemia de
1821, escribió Relación médico-política sobre la

aparición de la fiebre amarilla, Barcelona, 1822,
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y otros opúsculos sobre el tema. Es el primer
firmante del Dictamen acerca el origen, curso,

propagación contagiosa y extinción de la calen-

tura amarilla que ha reinado en Barcelona en

1821, Barcelona, 1822, escrito en cumplimiento de
un decreto de las Cortes extraordinarias y presenta-
do a la Academia de Medicina Práctica. Tradujo del
italiano, de Cayetano Palloni: Memoria sobre el

contagio de la fiebre amarilla, Barcelona, 1824
(Palau atribuye la traducción a Juan Francisco
Balcio). Al final Bahi tuvo que emigrar. Presidente
de la Academia de Ciencias Naturales y Artes, 1833.
Tradujo de Louis-Joseph-Marie: Carta histórico-

médica sobre el cólera morbo de la India importa-

do a Moscú. Y sobre su analogía con el horrible

contagio, conocido con el nombre de peste negra,

que salida de la China a mediados del siglo

catorce, vino a devastar la Europa por el dilata-

do tiempo de diecisiete años, Barcelona, imp. de la
Vda. e hijo de Antonio Brusi, agosto 1831, 4º, 32 pp.
Presidente de la Academia de Ciencias Naturales y
Artes, 1833. (Torres Amat 1836; Molins 1889; En-
ciclopedia Catalana 1981; cat. Delstre’s, otoño
1995; cat. 71 Hesperia, 2008)

Bahi y de Ribot, José. Tertulia Patriótica de
Barcelona, 17 noviembre 1822.

Baiges, Antonio (? - Barcelona, septiembre 1843).
Guardia de Corps en Cataluña durante el Trienio.
Aparece después en el Centro Universal de Actividad
Patriótica, Londres, 1826. Éste, o el siguiente, fue pre-
so en Barcelona el 24 de febrero de 1822 con el coro-
nel Costa. Se dice que  durante la emigración en
Inglaterra fue confidente del embajador español, a
quien delataba las actividades de los demás emigra-
dos. En 1830-1831 firma en Perpiñán los documentos
de la Junta Provincial Directora de Cataluña (domici-
lio accidental, París, rue de Lille, nº 6). Junto con
Andrés Borrego y Vicente Bertrán de Lis pretendió
levantar un empréstito, en nombre de la junta de
Perpiñán, que provocó la protesta de otra junta 
de Cataluña, que se llamó a sí misma legal, patriótica
y suprema. Fue de los que se alzaron en Barcelona en
defensa de la Junta Central, lo que le costó la vida. (El

Independiente, nº 67, 8 marzo 1822, p. 271, Sanz
Testón 2000; Ofalia 1894; Reig Salvá 1972; Páez 1966)

Baiges, José (Barcelona). Comerciante que se
vio complicado en 1812 en la llamada «conspira-
ción de los venenos». Según la sentencia de 21

de  mayo de 1813, en su casa de la Barceloneta
se encontró numerosa correspondencia relativa a
la conspiración. Sobre él no recayó pena, ya que los
franceses no lo cogieron. Incurso en la causa de Lacy,
condenado a muerte por Castaños antes de 1820.
(Diario de Barcelona, nº 335, 3 diciembre 1812 y
nº 142, 22 mayo 1813; Mercader 1949; Reig y Vi-
lardell 1898 el dietario de 1812; Gil Novales 1975b)

Baiges Oliva, José (Reus, ? - ?). Abogado de Reus.
Fue de los que intentaron salvar a Lacy en 1817 (El

Zurriago, nº 49, 1822), pero puede haber confusión
con el anterior. Uno de los dos presos en Barcelona
el 24 de febrero de 1822, con el coronel Costa y
otros (El Independiente, nº 67, 8 marzo 1822).
Diputado por Cataluña en las Cortes de 1822-1823,
presenta a las mismas la felicitación de la Tertulia
Patriótica de Reus, febrero 1823. Fue miembro de la
Sala de Primera Instancia del Tribunal de Cortes,
1823. En 1830 apareció con su nombre Tino para

jugar al tresillo, o inquisición de lo más proba-

ble en las contingencias de este juego, con un

artículo de reglas y leyes para un aficionado,
al que se ha atribuido carácter político. (El Zu-

rriago, cit.; El Independiente, cit.; Elvira 2001)

Bailén, duque de. Cf. Castaños y Aragoni,
Francisco Javier.

Bailín, Pedro. Oficial interino de la Secretaría de
Guerra, 1809, casado con María Victoria Martín.
En octubre de 1809 se encuentra en Sevilla. Bri-
gadier de Infantería, 1810; mariscal de campo,
1815-1840. Ministro de la Guerra del 12 de agosto
al 23 de octubre de 1815. (AHN, Estado, leg. 30 C,
doc. 41; Benavides 1960, p. 46)

Baille, Luis. Cónsul en Cerdeña, 1815-1830. Cons-
ta que era plaza sin dotación por reglamento.

Baillo, Manuel. Sargento del regimiento de In-
fantería de San Marcial, 14 ligero, firmante de una
representación de los de su clase al comandante
general Manuel Fernández Reina, Jerez, 29 abril
1822, para que se les autorice a perseguir a los
facciosos. (Diario Gaditano, nº 600, 17 mayo
1822)

Bailly, Ignacio de, Chevalier Dinghuem. Destina-
tario de una carta de Diego Ballesteros, Madrid,
8 de abril de 1824, en la que le cuenta lo mal que
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le ha ido con el «inicuo» sistema constitucional.
Publicada por Bauer y Landauer. (Bauer 1934)

Bailo, Antonio. Librero de Madrid, con tienda en
la calle de Carretas, nº4. En junio de 1808, bajo
el régimen francés, anuncia que tiene a la venta
los diccionarios de Cormon y de Gattel (Diario

de Madrid, nº 33, 11 junio 1808). En 1814 depu-
so a favor de Goya en el expediente de purifica-
ción de éste. (Camón 1959) 

Baipes, José. Comisario de Guerra, 1821-1823.

Baird, sir David. Se distinguió en Seringapatam,
India, 1799. Coronel, 8 mayo 1801, condujo la
expedición militar de la India a Egipto, y dirigió
también la expedición a la colonia del Cabo.
Teniente general, 30 octubre 1805. El 26 de octu-
bre de 1808 desembarcó en La Coruña, al frente
de 2.000 soldados ingleses, cazadores, tropas lige-
ras y artilleros. Salieron el 28 (Gazeta de Madrid,
nº 142, 8 noviembre 1808), pero en plena batalla,
en La Coruña, 16 enero 1809, perdió un brazo, por
lo que recibió una pensión de 450 libras anuales a
partir del 25 de diciembre de 1811. (Oman 1998)

Baiset, Juan. Soldado del batallón ligero, 1 de
Cataluña provisional, herido por el cura Merino
de cuatro balazos y trece bayonetazos, que fue
presentado en La Fontana de Oro por Gorostiza,
y recibió el homenaje de los liberales, más mil rea-
les de vellón. recogidos por suscripción, un ban-
quete el 18, y aun el acuerdo de darle un sable de
honor. (Gil Novales 1975b)

Bajamar, I marqués de. Cf. Porlier Sopranis, An-
tonio. 

Bajamar, II marqués de. Cf. Porlier Asteguieta,
Esteban. 

Bajo, Isidoro. Teniente del regimiento de Infan-
tería de Toledo. Sociedad Patriótica de Pamplo-
na, 10 junio 1820.

Bajo, José. Teniente que tomó parte en el inten-
to revolucionario de Cádiz, 24 enero 1820.
(Santiago Rotalde 1820)

Bajo, Juan Francisco. Alcalde mayor de Junque-
ra de Ambía (Orense), 1818-1819. 

Bajo de Mengíbar, Hipólito. Escribano y poeta,
autor de unas octavas reales en 1821 y 1823 en
favor de la religión, del rey y de los guerrilleros
absolutistas Gregorio y Francisco Ramón Mora-
les. En las dos ocasiones se le formó causa, se le
impuso pena de cárcel y multa. Complicado tam-
bién en la causa del arcediano de Alcántara, fue
recluido por ello en la cárcel de Coria. (Flores
del Manzano 2002) 

Baker, José (o Baquer). Capitán, sargento mayor
de Puebla de Sanabria (Zamora), 1818-1826.

Bakero Minayo, Manuel. Licenciado en ambos
Derechos, abogado de los Reales Consejos, soli-
cita en 1809 ser enviado a alguna audiencia de
América o ser nombrado primer teniente de la
villa de Madrid. Presentó un papel titulado El

porqué de Bonaparte, que estaba retenido al
parecer por las ideas que contenía. Juez de
represalias, 1811. (AHN, Estado, leg. 32, doc. 38;
Diario Mercantil de Cádiz, 8 febrero 1811)

Baladia, Pedro. Secretario del Gobierno Político
de La Coruña, reclamado a Francia en abril y
mayo de 1824 por el atentado contra 51 realistas
en el castillo de San Antón, julio 1823. (AHN,
Estado, leg. 5272)

Balado, Juan (Madrid, ? - Madrid, 1 abril 1832).
Viola de la Real Capilla, 20 junio 1804. 

Balado, Marcos. Violín de la Real Capilla, 1 sep-
tiembre 1814. (Saldoni 1868) 

Balanza y Castejón, Miguel José. Diputado del
reino de Navarra, agosto 1808. El 2 de octubre
de 1808 ocupó su puesto por Navarra en la Junta
Central (Gazeta de Madrid, nº 133, 11 octubre
1808). Miembro de la Diputación del reino de
Navarra, 28 mayo 1814, por las universidades.
Magistrado honorario del Consejo Real de Na-
varra, 1819-1820. (AHN, Estado, leg. 1 I, doc. 1;
Busaall 2005) 

Balanzat, Ignacio (Ibiza, ? - Madrid, 30 octubre
1837). Brigadier de Infantería, 1811; mariscal
de campo, 1815; subinspector de la segunda di-
visión de Milicias Provinciales, 1817; ministro
de la Guerra en la crisis de marzo de 1821; pas-

telero al decir de La Tercerola. Volvió a ser
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ministro de la Guerra, por brevísimo tiempo, en
1837, bajo la presidencia de Bardají y Azara.
Gran cruz de San Hermenegildo y de San
Fernando, fue también inspector general de
Milicias y miembro del Consejo Supremo de la
Guerra. Estuvo casado con María de los
Dolores Baranda y Cajigal, con la que tuvo
varios hijos. (Bover 1868; Gil Novales 1975b;
Nombela 1869; El Universal Observador

Español, nº 63, 4 marzo 1821)

Balanzat, Luis María (Ibiza, 27 marzo 1775 -
Madrid, 9 febrero 1843). Hijo de Mariano
Balanzat de Orbai y de Ignacia Briones, familia
de antigua nobleza; entró de cadete en el regi-
miento de Infantería de Navarra en 1796, pasó
al cuerpo de Ingenieros, y al mando de una
compañía de minadores-zapadores pasó a
Portugal en 1808, y después al ejército de
Extremadura. En 1809 era coronel, alcanzando
el grado de brigadier en 1815. Jefe de Estudios
de la Academia de Zapadores-Minadores-Pon-
toneros en Alcalá de Henares, 1815-1820. Jefe
de la cuarta y quinta sección del Ministerio de
la Guerra, 1821, subsecretario del mismo,
1822, ministro de la Guerra en febrero de 1822.
Diputado suplente por las islas Baleares a las
Cortes de 1822-1823. Dirige un oficio, Madrid,
23 mayo 1822, al gobernador de la plaza de
Ceuta, en la que le indica que por las carencias
del erario no puede socorrer al regimiento de
Infantería de Valencia, pero que los soldados
españoles sabrán llevar las estrecheces con la
resignación que les caracteriza. Tampoco cree
que esta situación dé lugar a perturbaciones de
la tranquilidad pública (Diario Gaditano, nº
635, 22 junio 1822). No supo Balanzat o no qui-
so actuar frente a la insurrección del 7 de julio,
fecha de su dimisión. Consejero honorario de
Estado, 1823. Mariscal de campo, 1833, segun-
do cabo de Andalucía y capitán general de
Granada. Prócer del reino en 1834; director
general de Ingenieros, 1835. Escribió Reglamen-

to para el servicio del cuerpo de Ingenieros

del ejército en lo tocante a los proyectos, direc-

ción y contabilidad de las obras de fortifi-

cación y edificios militares que tiene a su

cargo, 1839; y Memoria histórico-topográfi-

ca militar de las plazas de Barcelona,

Palma, Tarragona, Alcudia y Ciudadela, ms.
Gran cruz de San Hermenegildo, consejero de

Estado honorario, benemérito de la patria en
grado heroico y eminente, etc. Estuvo casado
con María del Rosario Gutiérrez y Machado.
(Páez 1966) 

Balart y Granada, Ramón (Reus, 2 febrero 1794
- Barcelona, 7 febrero 1876). Nieto del poeta
Francisco Balart, después de estudiar huma-
nidades en Reus, ingresó de soldado en el Ejér-
cito en el que llegó a sargento. Al acabar la
Guerra de la Independencia trabajó en una
fábrica, con tan mala fortuna que en un acci-
dente perdió un ojo. Aunque era un poco sordo
y balbuciente, se dedicó a dar clases de latín. Su
fama de realista le ocasionó vicisitudes políti-
cas. El 27 de noviembre de 1857 logró una pla-
za de profesor auxiliar en el Instituto de Ciudad
Real, y el 31 de julio de 1862 fue nombrado
catedrático del de Gerona. Imprudentemente
pidió la jubilación, y la obtuvo, el 22 de marzo de
1870, quedando en la indigencia. Era sin embar-
go intérprete jurado, nombrado el 12 de enero de
1869. Diversos personajes se interesaron por
su situación, y al fin fue nombrado catedrático
en Teruel el 26 de junio de 1872, pero cuando
iba a mandar la carta de aceptación, le atrope-
lló un carruaje, por lo que no pudo tomar pose-
sión. Gran latinista, aparte de unos Elementos

de gramática general, dejó varios manus-
critos en la lengua clásica, incluida su auto-
biografía Ad Posteritatem. (Corminas 1849;
Molins 1889)

Balasch, Gertrudis. Tertulia Patriótica de Barce-
lona, 17 noviembre 1822.

Balassa, Carlos, conde de Balassa (? - Málaga, 8
abril 1822). Húngaro de nación, antiguo masón,
que en la Guerra de la Independencia se pasó del
ejército napoleónico al español, en el que llegó a
capitán. En 1819 avisó al marqués de las Ama-
rillas de lo que se tramaba en el ejército expe-
dicionario (Arzadun 1942). Se suicidó al caer la
tarde en el calvario de Málaga, de un pistoletazo,
según se dice a causa de 20.000 reales que había
malgastado de la caja del extinguido Depósito de
Ultramar. Previamente había escrito dos cartas:
una para su asistente y otra para el comandante
Cristóbal Kruker [Krucker]. Y un epitafio, que
empieza: «En mi nombre y a la gloria D. G. A. D. V.»
[Del Gran Arquitecto Del Universo]. Sigue: «Aquí
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murió el capitán conde de Balassa, bienhechor
odiado, blanco de la persecución, y desgraciado
en todas sus empresas». Firma: «Carlos conde de
Balassa, natural del imperio austríaco». En las car-
tas pide ser enterrado en el calvario. Debido a las
intensas lluvias del 9 de abril, el cadáver no fue
descubierto hasta el día 10. (Diario Gaditano,
nº 576, 24 abril 1822; Arzadun 1942, cit.)

Balaza, Carlos. Cf. Balassa, Carlos. 

Balazos. Cf. Escalona, Antonio.

Balazos. Guerrillero patriota, que el 11 de
noviembre de 1811 se pasó a los franceses, sien-
do muy bien acogido por Soult. Quiso capturar
inmediatamente a Julián Trigo, pero éste en
diciembre de 1811 le obligó a refugiarse en Por-
tugal. (AGMS, expte. Julián Trigo; Moreno Alon-
so 1995)

Balbi, Eusebio María. Regidor del Ayuntamiento
de Madrid, 1821-1822; comisario del Cuartel de
San Jerónimo, 1821, y de la Junta de Benefi-
cencia, 1822. Fue el encargado de cerrar La Fon-
tana en 1822, en cuya ocasión se le califica de
«anciano respetado por sus virtudes». (Mensajero

de las Cortes, nº 76, 29 julio 1834, p. 310)

Balbiani, José. Teniente coronel del cuerpo de
Artillería, comandante de Artillería en Santoña,
1817-1818; en Figueras, 1820; en Tarragona,
1821, y en Alicante, 1822.

Balbín González Vallejo, Juan (Moroy, Lugo, 
h. 1748 - ?). Soldado y cabo, 7 enero 1770; tenien-
te, 8 enero 1780; capitán, 9 noviembre 1796.
Siendo teniente coronel, comandante del batallón
de tropas ligeras de Montevideo, participó en la
sublevación de esta ciudad, con Murguiondo y
otros, siendo todos detenidos el 12 de julio de
1810. Balbín fue el único que quedó en Mon-
tevideo, aunque tuvo que prestar fianza y perso-
narse en el consejo de guerra, por infidencia, que
juzgó a Prudencio Murguiondo y a Luis González
Vallejo, entre otros. Intercedieron por él los
diputados Ramón Giraldo, José María Calatrava y
Francisco López Pelegrín. Según el virrey Javier
Elío, habían sufrido la seducción e influjo de los
sediciosos de Buenos Aires, pero de Balbín se
aduce su sencillez y cortedad de miras, por lo que

al final fue absuelto. El propio virrey le distinguió,
dándole su propia casa por arresto. El Conciso, 28
octubre 1811, le defiende. Consta que estaba casa-
do, y que tenía catorce hijos. (AGMS; El Conciso,
cit.; artículo de González Vallejo en El Redactor

General, nº 237, 6 febrero 1812) 

Balbo Bertone, Vittorio, conde de Sambuy

(Turín, 1793 - Viena, 1846). Oficial del ejército
de Napoleón en Italia, que alternó el servicio
militar con el diplomático. Embajador de Cer-
deña en Madrid desde el 19 de junio de 1821 has-
ta febrero de 1826. Desde 1835 fue jefe de las
misiones diplomáticas de Cerdeña en Madrid,
Múnich y Viena. (Cándido 1986)

Balbo di Vinadio, conde Cesare (Turín, 21
noviembre 1789 - Turín, 3 junio 1853). Hijo de
Próspero Balbo y de Enrichetta Tapparelli
d’Azeglio, realizó parte de sus estudios en
Florencia, ciudad a la que su familia se había tras-
ladado. De vuelta a Turín, fundó en 1804 la
Academia «dei Concordi», en la que profundizó
los estudios clásicos y recreó los ideales de Alfieri.
Auditor del Consejo de Estado, nombrado por
Napoleón, octubre 1807, con residencia en París.
En la primavera de 1808 fue nombrado secretario
del general Menou, gobernador de Toscana, y en
mayo de 1809, secretario de la Consulta extraor-
dinaria de los Estados romanos. En enero de 1811
vuelve a París, al Consejo de Estado, es enviado a
Iliria como vocal de una Comisión de Liquidación,
retorna a París, como funcionario del Ministe-
rio de la Policía, y de nuevo a Turín, en donde
alcanza los grados de teniente del Estado Mayor 
y capitán, 1815, y subayudante general, 1816.
Constitucional moderado, al ser nombrado su
padre embajador en Madrid, le acompaña como
secretario de legación, 1817, y aun le sustituye
como encargado de Negocios, de finales de 1818
a mediados de 1819. Durante su estancia en
España comenzó a trabajar en una vasta obra de
interpretación de la Guerra de la Independencia
española, las guerrillas y la defensa de las ciuda-
des, que sólo publicó en parte en 1847. Balbo es
autor de algunos ensayos de tema español, al
parecer inéditos: Dell’ordinamento dell’eser-

cito Spagnuolo, manuscrito fechado el 1 de junio
de 1818; Relazioni dello stato dell’esercito Spag-

nuolo, ms., 1 diciembre 1818; Ricognizioni sulle

Alpi agli ufficiali di Stato Maggiore, ms., Del
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corpo di Stato Maggiore generale istituito in

Spagna durante la guerra contro Napoleone,
ms. Teniente coronel con antigüedad, 27 enero
1821. Partidario de una Constitución a la ingle-
sa, no de la española de Cádiz, no participó en la
revolución piamontesa de 1821, pero se ganó
fama de que trataba de nadar entre dos aguas.
Autor de Pensieri ed esempi di morale e di

politica, manuscrito creado en 1821. El 7 de
abril de 1821 dimitió del ejército y diez días des-
pués fue a buscar a su padre a Provenza. Aunque
no fue formalmente condenado, se vio constreñi-
do al exilio en París hasta abril de 1822, después
en Londres hasta agosto, y luego en Aviñón con
su padre. París de nuevo a comienzos de 1823.
En marzo se le permitió regresar a la patria,
pero confinado en su castillo de Camerano hasta
1825. Autor de Delle speranze d’Italia, 1844;
publica Studi sulla Guerra d’Independenza di

Spagna e Portogallo, Torino, 1847, nueva ed. en
Scritti militari, a cura di Eugenio Passamonti,
Roma, 1936. Inédita continúa La storia de la

Guerra d’Indipendenza di Spagna e Porto-

gallo contro Napoleone (excepto, naturalmen-
te, los Studi). Fundador de Il Risorgimento, el
periódico en el que Cavour comenzó su carrera
política y que dio nombre a todo el movimien-
to de unidad italiana. Primer ministro consti-
tucional de Piamonte, 16 marzo - 26 julio 1848.
Encargado de una misión de conciliación entre
Víctor Manuel II y Pío IX en Gaeta, 1849. En
1852 el rey le pidió que formara un nuevo minis-
terio, pero no pudo llevarlo a cabo. Autor tam-
bién de Idea della Civiltà Cristiana, Della

monarchia rappresentativa in Italia, 1857;
Pensieri sulla storia d’Italia, 1858 (pero escri-
tos en 1840-1841). (Dizionario Piemontesi 1982;
Maturi 1962; Balbo 1936)

Balbo di Vinadio, conde Próspero (Chieri, 2 julio
1762 - ?, 1837). Hijo del conde Carlo Gaetano,
mariscal de Guardias de Corps, y de Paolina
Benso di Pralormo, de la que recibió en herencia
el feudo de Mondonio. Discípulo de Giambattista
Bogino y su heredero universal en 1778, padre
del anterior; animador de la Academia de la
Filopatria en Turín, 1782-1793; socio de la Aca-
demia de Ciencias, 1783; y su secretario adjun-
to en 1788. Casado en febrero de 1789 con
Enrichetta Tapparelli di Lagnasco. Ministro ple-
nipotenciario del rey de Cerdeña en París, 1796.

Cuando se produjo la abdicación forzosa de
Carlos Manuel IV en 1798, Próspero, ya viudo, se
dirigió a Barcelona y Menorca, y vivió después en
Liorna y en Florencia. Amenazado con la confis-
cación de sus bienes si no regresaba al Piamonte,
retornó a Turín en 1802 y aceptó el cargo de rec-
tor de la Universidad de Turín, es decir, colaboró
con el régimen napoleónico. No quiso, sin
embargo, que sus hijos concurriesen a las escue-
las públicas, y les puso preceptores particulares.
Ministro plenipotenciario en Madrid, 1817 - fines
de 1818, en cuya fecha regresó a Turín, recupe-
rando inmediatamente la alta dirección de los
estudios. Ministro del Interior, 1819, comenzó
una vasta reforma legislativa, administrativa y
financiera, que encontró sin embargo una gran
oposición y no llegó a realizarse; ministro de
Hacienda, 1831. Balbo tiene a la vez importancia
política, en el paso del Antiguo al Nuevo Ré-
gimen en Piamonte, y científica, por su afán
experimentador y las numerosas empresas a que
dio vida. (Maturi 1962; Nada 1890 y 1965;
Romagnani 1988) 

Balboa, J. A. (?, h. 1779 - ?). Catedrático sustitu-
to de Medicina en 1807, consultor médico mili-
tar, colocado por Quintana en la Secretaría de las
Cortes, 1810, enviado en comisión al ejército de
Wellington, 1812 - julio 1813, fecha en que volvió
a su anterior destino en Cádiz. A partir de 1814
se mezcló en todas las revoluciones, fue masón y
en 1821 comunero, y al mismo tiempo empleado
en el Ministerio de la Gobernación, hasta que
emigró. Escribió la biografía del Dr. Mateo
Seoane Sobral en tres tomos manuscritos, con
otro de documentos, que a su muerte dejó al Dr.
Ramos Díaz, para que continuase la obra, lo que
hizo. En la biografía de Seoane se detuvo exten-
samente en hablar del estado científico, literario
y moral de los establecimientos de enseñanza
pública a principios del siglo XIX, del progreso
del enciclopedismo, y su influencia en la Guerra
de la Independencia; la reacción del año 14, las
conspiraciones, masonería, comunería y carbo-
narismo desde 1820 hasta 1823, la emigración,
etc. Todo, al parecer, perdido. (Alvistur 1862) 

Balboa, Trinidad. Teniente de Guardias de In-
fantería española, nombrado intendente de Policía
de Murcia, 23 marzo 1824, y después subdelegado
principal de Policía de Madrid, destituido en 1827
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porque, se dice, fiscalizaba las escapadas noctur-
nas del rey. Ascendido a general y a mariscal de
campo, entró en la conspiración del llamado
Ministerio Relámpago, en el que ocupó la car-
tera de Gobernación, 1849. Narváez le desterró a
Ceuta. (Caamaño Bournacell 1972; Diccionario
Historia 1968)

Balcárcel, José. Presbítero dominico seculariza-
do, concurrente a la Sociedad Patriótica de Lu-
cena (Córdoba). (Gil Novales 1975b)

Balcarzen, Antonio. Concurrente a la Sociedad
Patriótica de Lucena, Milicia Nacional Volunta-
ria de Infantería. Pudiera ser de un subteniente
implicado en la causa de Porlier (Antonio Balcár-
cel). (Gil Novales 1975b)

Balcarzen, Felipe. Concurrente a la Sociedad Pa-
triótica de Lucena.

Balcells y Camps, José Antonio (Castellar del Va-
llés, Barcelona, 1777 - Barcelona, 1 junio 1857).
Estudió filosofía en el Colegio de Trinitarios de
Barcelona, química en la escuela de la Junta 
de Comercio, matemáticas en la del Consulado de
Comercio y farmacia en el Protomedicato, materia
en la que se doctoró el 30 de abril de 1815. Dis-
cípulo de Juan Ametller y de Francisco Carbonell,
logró ya en 1802 un nuevo método de tinción del
algodón. Catedrático de Física y Química en el
Colegio de Farmacia de San Victoriano de Barce-
lona, 1815-1819, cuya lección inaugural pronun-
ció el 23 de octubre de 1815. Aún siguió en 1817 
un curso de física experimental, y otro en 1818 de
cirugía. Boticario honorario de cámara académico
de la Médica Matritense, 1817, de la de Ciencias
Naturales y Artes, de Barcelona, 10 mayo 1820
redactor del periódico de la Sociedad de Salud
Pública de Cataluña, Barcelona, 1822. Afecto a Fer-
nando VII, se vio obligado a emigrar, siendo recibi-
do socio por las Sociedades Linneana y de
Agricultura de Narbona, abril 1822. Volvió a Espa-
ña con el triunfo del absolutismo, estableciéndose
en Madrid, pero en 1824 volvió a Barcelona. El 25
de agosto de 1824 le nombró socio la Sociedad Lin-
neana de París. Escribió numerosas memorias
científicas, como la titulada Importancia de la far-

macia en la sociedad, Barcelona, 1819, y Madrid,
1820. (Torres Amat 1836; Molins 1889; Enciclo-
pedia Catalana 1981)

Baldasano, Jacinto. Teniente de fragata, capitán
de puerto de Villanueva (?), 1822-1823.

Baldasano, José. Capitán de fragata, 1819-1823,
oficial de la Secretaría de Marina, 1823.

Balderrábano, Alfonso. Cf. Rodríguez Valderrá-
bano, Alfonso. 

Baldiri de Riera. Secretario de la diputación en
Madrid de la Sociedad Económica de Zamora,
1820.

Baldomero Aguilera, Antonio. Cf. Aguilera, Anto-
nio Baldomero.

Baldrich, Salvador Joaquín. Alcalde mayor de
Valencia, 26 mayo 1812. (Gazeta de Valencia, 
nº 35, 2 junio 1812)

Baldrich y de Veciana, Alberto Felipe, mar-

qués de Vallgornera y marqués viudo de Torre-

mejía (Valls, Tarragona, 1786 - Madrid, 1864).
Oficial de Guardias, hecho prisionero en la
Guerra de la Independencia, y llevado a Fran-
cia. Autor del primer volumen de la Historia

de España contra Napoleón, Madrid, 1818,
atribuido por otros a Cabanes. Diputado su-
plente por Cataluña a las Cortes de 1820-1822.
Sociedad Patriótica de Amantes del Orden
Constitucional, Madrid, 7 junio 1820. Agregado
militar a  la Embajada de España en París, 1820-
1821, recorrió Francia, Bélgica, Holanda e In-
glaterra, y publicó Pequeño manual para el

servicio y fortificación de campaña, Madrid,
1823. Director del Colegio Militar de Alcalá de
Henares; procurador en Cortes por Tarragona,
1834-1836; miembro de la Dirección de Estu-
dios, 1835-1840; diputado a Cortes por Bar-
celona, 1837-1838; colaborador de la Revista

de Madrid, 1838; ministro de la Gobernación, 9
octubre - 21 noviembre 1838. Miembro del Con-
sejo Real, 1843; senador por Gerona, octubre
1843; presidente de la comisión encargada de
formular un proyecto de ley sobre el sistema
monetario, febrero 1847; autor de Reglamento

y catálogo de la Biblioteca del Senado, 1851, y
de Descripción de la villa y término de

Valls, inédito. (Corminas 1849; Molins 1889;
Enciclopedia Catalana 1981; Lista Diputados
1820)

Balcárcel, José
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Baleato, Andrés. Teniente de navío, primer deli-
neador del Real Depósito Geográfico, autor de
Instrucción para delinear, sombrear y lavar

planos y cartas, Madrid, 1826, obra escrita por
indicación de Martín Fernández de Navarrete.
(Palau y Dulcet 1848 y 1990; cat. 124 Ultonia,
2006)

Balenchana Costa, Juan Andrés (Mahón, 13
octubre 1782 - ?). Hijo de José Ignacio de Ba-
lenchana y de Raimunda Costa, estudió Medicina,
doctorándose en 1812 en la Universidad de París.
Ejerció la profesión durante mucho tiempo en
México, volvió a España, visitó Mallorca, y se reti-
ró a Francia, donde murió. Dejó 24 tomos manus-
critos de obras inéditas, entre ellas un curso
completo de fisiología y clínica. (Bover 1868) 

Balestrier, Guillermo. Cf. Ballestrier, Guillaume.

Balez, Gabriel. Banquero ya en 1815, intendente
de provincia, 1819-1822. Uno de los directores
del Empréstito Nacional de 1821. (Paseo 1815;
Gil Novales 1979)

Balignani. Cf. Baliñani.

Baliña, Juan (o Baluma). Juez de primera instan-
cia de Viana del Bollo (Orense), 1822-1823.

Baliñani. Anillero. (Diario Gaditano, nº 605, 22
mayo 1822)

Baliñani, Fernando. Teniente coronel, sargento
mayor de Gerona, 1821-1823. El 14 de diciembre
de 1821 contribuyó a la toma de Gerona por
Misas.

Baliñani, Pablo. Teniente de rey interino de
Sevilla, teniente coronel, 1818. 

Balius, José. Secretario escribano del Tribunal
de Primera Instancia de Barcelona, 1810-1811.
(Mercader 1949; Diario de Barcelona, 4 mayo
1810 y 5 febrero 1811)

Ballano, Antonio. Autor de Diccionario de

Medicina y Cirugía, Madrid, 1817, 7 vols., 2ª
ed. el mismo año. Un suplemento, por Hurtado
de Mendoza y Caballero, Madrid, 1820, 4 vols.
(Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Ballarín, Miguel. Abogado de Zaragoza, autor del
Escrito de defensa dado por D. Francisco

Villamor, en respuesta a la acusación fiscal

en la causa sobre atentar contra el sistema

constitucional, y substituirle el de república,
Zaragoza, 1821. 

Balle, Gerónimo. Sociedad Patriótica de Palma,
9 mayo 1823.

Balle y Milans del Bosch, Juan de (Tarragona,
1780 - Barcelona, 1845). Doctor en Derecho,
ejerció la abogacía en Barcelona, y fue procura-
dor general de la Casa de Medinaceli. Diputado
por Cataluña a las Cortes de Cádiz, elegido el
22-25 de febrero de 1810, juró el 24 de septiem-
bre de 1810. En ellas ocupó los cargos de se-
cretario, vicepresidente y presidente. Diputado
también a las Cortes de 1820-1822, hizo impri-
mir su Discurso de 5 de noviembre de 1820

en apoyo de la prohibición de géneros y frutos
extranjeros. Opuesto a la supresión del diezmo
en Cataluña, publicó Informe sobre la memoria

para la supresión del diezmo, Barcelona, 1842;
y poco después Memoria en demostración del

derecho que asiste al duque de Medinaceli en

el delito que sigue contra el administrador

municipal de Bienes Nacionales sobre perte-

nencia del solar que ocupó el convento de frai-

les menores de San Francisco de Asís en la

ciudad de Barcelona, Barcelona, 1845. (Cormi-
nas 1849; Molins 1889; Calvo Marcos 1883; Palau
y Dulcet 1948 y 1990; Elvira 2001)

Balledoa, Leonardo. Capitán del batallón ligero
de San Marcial que el 1 de abril de 1822 recitó dos
cuartetas en honor de su nuevo comandante, el
coronel Manuel Fernandes Reina, que decían así:
«Viva el pueblo soberano / Viva la hispana nación
/ Viva el perseguido Riego / Viva la Constitución»,
y «Un corazón bajo y vil / Vengativo, duro y cruel
/ Es el retrato más fiel / De un verdadero servil».
(Diario Gaditano, nº 562, 10 abril 1822)

Ballesca, Miguel, alias el Rameller (? - Bar-
celona, 23 marzo 1812). Ahorcado por ladrón de
la bandada de embrollas. (Diario de Barcelona,
nº 84, 24 marzo 1812)

Ballester, Bartolomé. Autor del Diálogo patrió-

tico del servil con el diablo, Madrid, 1821, en
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verso (romancillo y redondillas); y de Quimera

patriótica de Bartolo, el servilón, y la liberal

Silveria, Madrid, 1821.

Ballester, Diego. Sociedad Patriótica de Zarago-
za, 13 abril 1820.

Ballester, Francisco. Comandante de la tercera
compañía de Fusileros de Aragón, autor de
una proclama a las partidas de insurgentes que
se hallan en los confines de Aragón, Teruel, 16
mayo 1811, en la que ofrece promoción militar
a los guerrilleros insurgentes en las compañías
de Fusileros si abandonaban su causa. (Ga-

zeta Nacional de Zaragoza, nº 43, 23 mayo
1811)

Ballester, Francisco. Capitán graduado de
teniente coronel, autor de Tratado elemental y

práctico del dibujo lineal geométrico-aritmé-

tico, según el método mutuo de Pestalozzi y

Francour (sic, por Francoeur). Las Cortes dan
cuenta de haberlo recibido el 5 de abril de 1821.
Pudiera ser el anterior. (Diario de las Sesiones

de Cortes, nº 39, 1821)

Ballester, Rafael. Sociedad Patriótica Mallorqui-
na, 25 septiembre 1820. Sociedad Patriótica de
Palma, 11 mayo 1823.

Ballester de Belmonte, Tomás. Autor de El por-

qué de la música, o sea primeros elementos

del noble arte de la música y método fácil

que contiene la teórica y práctica del canto

de órgano y un compendio o breve explica-

ción fundamental del canto llano y canto 

figurado, Barcelona, 1824; y de Compendio o

breve explicación de la ortografía y prosodia

castellana, Barcelona, 1826. (Palau y Dulcet 1948
y 1990)

Ballester y Flotat, Nicolás. Elector de parroquia,
en la de Santiago de Cádiz, 24 julio 1810, obtuvo
cuatro votos. (Diario Mercantil de Cádiz, 27
julio 1810)

Ballesteri, Celestino. Autor de La fama de

Fernando VII. Octavas en aplauso a su feliz

cumpleaños. (Anuncio en Diario de Madrid, 
nº 68, 14 octubre 1808, p. 367. Se vende en la
librería de Bengoechea, calle de Carretas)

Ballesteros. Teniente coronel que tomó parte en
los asesinatos del 10 de marzo de 1820 en Cádiz.
Después estuvo preso en la isla, desde donde
mantuvo correspondencia secreta con el cónsul
en Gibraltar, Juan González Rivas, quien le
cobraba las letras, y le buscaba dinero. Pudo huir
a Portugal con el dinero que éste le proporcionó.
El dinero lo obtuvo el cónsul de un comerciante
americano (desgraciadamente estas actuaciones
no están fechadas). Ballesteros pasó a Portugal,
en donde se relacionó con la Junta Apostólica.
(Diario Gaditano, nºs 601 y 608, 18 y 26 mayo
1822)

Ballesteros. Agente de la Junta de Cádiz en
1830, obligado a dejar la ciudad en septiembre
de ese año. Vivía en una casa de pupilos, en la
calle de San Eloy. Rasgo principal: es tuerto.
(Colección Causas 1865, V, p. 312)

Ballesteros, Diego Martín (Badajoz, 1759 -
Madrid, 14 marzo 1834). Cadete de Caballería
en abril de 1773, alférez en marzo de 1780, com-
batió en la guerra del Rosellón, 1793, ascendió a
coronel en julio de 1798, sirvió en la campaña de
Portugal, 1801, ascendió a brigadier en mayo 
de 1803. Fue herido y hecho prisionero en la ba-
talla de Almonacid, agosto 1809, permaneciendo
en Francia hasta la paz en 1814. A su vuelta fue
promovido a mariscal de campo e inspector ge-
neral interino de Caballería y Dragones, 19 sep-
tiembre 1814, en propiedad, octubre 1816. Gran
cruz de San Hermenegildo, 1815. Protector de la
Real Escuela de Veterinaria, 1819-1820, cesado
en 1820 en la Inspección de Caballería por el
régimen constitucional, gobernador de Gerona,
1821-1823. Ballesteros recuperó en 1824 la
Inspección General de Caballería, y en carta del 8
de abril habla del «inocuo sistema», que le despo-
jó. Teniente general, 1829. (Carrasco y Sayz 1901) 

Ballesteros, Francisco. Cf. López Ballesteros,
Francisco.

Ballesteros, Joaquín. Cf. Ballesteros Almanzon,
Roque.

Ballesteros, José. Jefe guerrillero que, después del
19 de marzo de 1810, recibe de la Real Hacienda
3.000 reales, entregados por la Junta de Llerena.
(Diario de Badajoz, nº 155, 4 junio 1810)

Ballester, Diego
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Ballesteros, Juan Manuel. Autor de Opúsculo

sobre la cerveza: método de elaborarla. Sus

virtudes como medicamento y como bebida

ordinaria, 1827, Minerva de la juventud

española, 1833-1835, 6 vols.; Manual de sor-

do-mudos y que puede servir para los que

oyen y hablan, 1836; Revista de la enseñan-

za de los sordomudos y de los ciegos, 1851;
Memoria dirigida al Ministerio de Fomen-

to, relativa al viaje que de R. O. acaba de

verificar con Europa, Madrid, 1856; Alfabeto

y silabario para uso de los ciegos y españo-

les, 3ª ed., 1858. En colaboración Curso ele-

mental de instrucción de sordomudos.
Parte primera: Historia, teoría y programa

de la enseñanza. Parte segunda, por Francis-
co Fernández Villabrille: Práctica de la ense-

ñanza, 1845, reimpresión 1863. Todo igual para
los ciegos, 1847. Todos los títulos publicados en
Madrid. (Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Ballesteros, Manuel. Secretario del Gobierno Po-
lítico de Cuenca, 1822, del de Guadalajara, 1823.

Ballesteros, Pedro José. Intendente de ejército,
1808-1823.

Ballesteros, Vicente. Autor de Nueva dirección

de cartas para el Principado de Cataluña,
Barcelona, 1833. (Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Ballesteros Almanzón, Roque. Presbítero, vecino
y beneficiado del castillo de García Muñoz en La
Mancha, que entregó 1.489 reales 8 maravedís,
importe del vestuario de tres soldados tiradores
de Cuenca, ofrecidos para subvenir a las necesi-
dades de la patria. (Gazeta de Aragón, nº 52, 29
junio 1811, le llamaba Joaquín Ballesteros; recti-
ficado en nº 53, 3 julio 1811)

Ballesteros y Patiño, Alfonso. Teniente de navío
y ayudante secretario de la Capitanía General de
Marina del departamento de Cartagena, en nom-
bre del departamento y en el suyo propio, mues-
tra su adhesión a la Junta Central, Cartagena, 8
octubre 1808. (Gazeta de Madrid, nº 135, 18
octubre 1808)

Ballestrier, Guillaume. Coronel comandante de la
brigada irlandesa, primer regimiento, 23 enero
1809 y 20 septiembre 1810, caballero de la

Orden Real de España, 25 octubre 1809 (Gazeta

de Madrid del 17), comendador de la misma, 21
septiembre 1811. Escribe una carta, que fue
interceptada, Campo de Sacedón, 23 junio 1810,
al teniente general Lucotte, con la indicación «de
justicia en justicia noche y día». Le dice que el
general Hugo le mandó ir a Cañaveras, pero que
luego cumplió la orden de Lucotte de guardar las
gargantas de Sacedón, en donde está, enviando
descubiertas a los alredores. Hugo sale de Trillo,
y llega muy pronto a Brihuega. Le aseguraron
que el día anterior entraron en Huete mil drago-
nes (segundo suplemento a la Gazeta de Valen-

cia, 29 junio 1810). (Ceballos-Escalera 1997 cita
el Diario Mercantil de Cádiz, nº 200, 10 agosto
1813; Gazeta de Valencia, cit.; Gazeta de

Madrid, cit.)

Ballín, José. La Fontana, 3 junio 1821.

Ballona, Ramón. La Fontana, 3 junio 1821.

Ballot y Torres, José Pablo (Barcelona, h. 1760 -
Barcelona, 21 octubre 1821). Estudió en el Semi-
nario Conciliar de Barcelona y se graduó de Teolo-
gía en la Universidad de Gandía. El capitán general
de Cataluña, Horcasitas, le nombró ayo de uno de
sus hijos y lo llevó consigo a Madrid. Regresó a
Tarragona, se ordenó de sacerdote, y se dedicó a la
enseñanza del castellano y del latín, asunto al que
dedicó varias publicaciones, entre ellas Reflexio-

nes oportunas para el uso y manejo de la len-

gua latina, Barcelona, 1782; Discurso sobre la

crianza racional y cristiana, Barcelona, 1782;
Lecciones de leer y escribir, Barcelona, 1787;
Principios de la lengua castellana con su

correspondencia francesa para los extranje-

ros, Barcelona, s. a.; Plan de educación o modo

de aprender la lengua latina, Barcelona, 1803;
Verdaderos principios de leer la lengua caste-

llana y latina, Barcelona, 1806; Gramática y

apología de la lengua catalana, Barcelona, 1814,
2ª ed. 1819, ya anunciada en marzo de 1813, aun-
que entonces se hallaba inédita, por lo que pide
suscriptores. Siguió con El naturalista, conven-

cido para desvanecer algunos errores que han

esparcido los franceses en esta provincia,

durante su tiranía, Barcelona, 1814; Lógica y

arte de bien hablar, Barcelona, h. 1815; Art de

parlar an Deu en la hora de la mort, Barcelona,
1815; Cartilla de la lengua castellana y latina,
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Barcelona, 1816; Pasatiempos de un gotoso en

los ratos de tolerancia, Barcelona, 1816;
Ensayo analítico y razonado de la oración

de Cicerón por la vuelta de M. Marcelo, Bar-
celona, 1818; Compendio de la gramática

filosófica y razonada de la lengua castella-

na, Barcelona, 1818; Gramática de la lengua

castellana, varias eds. de Barcelona y Gerona
hasta 1862; Arte de hablar con Dios en la

hora de la muerte, Barcelona, 1821. Murió de
la epidemia. (Torres Amat 1836; Molins 1889;
Diario de Barcelona, nº 64, 5 marzo 1813; Pa-
lau y Dulcet 1948 y 1990)

Ballota, Vicente. Refugiado en Inglaterra, perci-
bía en enero de 1829 una libra y doce chelines
mensuales del Comité de Ayuda. (SUL, Welling-

ton Papers)

Ballugera, Manuel. Cesante de Rentas, hecho
prisionero en La Coruña el 30 de abril de 1821
por servil. (Diario Gaditano, nº 243, 16 mayo
1821)

Balmaseda. Tertulia Patriótica de Córdoba. (Gil
Novales 1975b)

Balmaseda. Banquero de Madrid, sospechoso de
pagar a revolucionarios, según dice Calomarde el
de 8 de mayo 1831. El agente conocido por El de

las diez y media el 23 de julio de 1831 dice que
se niega a pagar a la señora. Administra los bienes
de William Maclure, 1832. (Colección Causas 1865,
V, p. 364; Gil Novales 1979)

Balmaseda, Fermín Martín de. Editor de los
Decretos del rey D. Fernando VII, 4 mayo

1814 a 7 marzo 1820, y 28 abril 1823 a 31

diciembre del mismo año, Madrid, 1818-1824,
7 vols., y continuó después hasta 1833. Encar-
gado de Negocios de la Regencia de Urgel en
París, y confidente de Mataflorida, 1822-1823. Usó
el seudónimo de Un buen español el 21 de diciem-
bre de 1822, en su respuesta a José Álvarez de
Toledo, que había propalado la especie de que
Mataflorida ya no presidía la Regencia. (Palau 
y Dulcet 1948 y 1990; BN, manuscritos, 1867;
Comellas 1958; Arnabat 1999) 

Balmaseda, Juan Manuel (Burgos, 1800 - San Pe-
tersburgo, 1846). Combatió en las filas realistas

durante el Trienio, retirándose después con el
grado de capitán de Caballería. En 1833 se pro-
nunció a favor de D. Carlos, participando inten-
samente en la guerra. Se opuso a Maroto,
intentando continuar la guerra a pesar del Con-
venio de Vergara, pero tuvo que pasar a Francia
en 1840. Después entró al servicio del zar de
Rusia. (Pirala 2005)

Balmaseda, Juan Nepomuceno. Elegido diputado
suplente por Cuba a las Cortes de 1813-1814.
(Valdés Domínguez 1879) 

Balmaseda, Manuel Esteban. Corregidor de Utiel
(Valencia), 1817-1819. 

Balmier, Pedro. Profesor de primeras letras en la
calle del Asalto, nº 90, de Barcelona. El 1 de mar-
zo de 1813 empieza la enseñanza de la lengua
francesa. (Diario de Barcelona, nº 59, 28 febre-
ro 1813)

Balmis Berenguer, Francisco Javier (Alicante,
1753 - Madrid, 1819). Hijo y nieto de cirujanos,
ingresó como practicante en el Hospital Militar
de Alicante, en donde trabajó cinco años. Estuvo
también en la expedición de Argel, 1775. En 1778
obtuvo el título de cirujano en el Protomedica-
to de Valencia. Se halló en el sitio de Gibraltar,
1780, y al año siguiente fue trasladado a América,
trabajando en las Antillas y México. Se graduó en
Artes por la Universidad de México, 1787. Nom-
brado cirujano mayor del Hospital del Amor de
Dios, México, 1787-1788, se encargó también en
1790 de la sala de enfermos venéreos en el de
San Andrés, México, en donde observó un reme-
dio indio, que a su vuelta a España en 1792 qui-
so difundir, encontrando en la corte una cerrada
resistencia. Publicó en su defensa Demostra-

ción de las eficaces virtudes nuevamente des-

cubiertas, en las raíces de dos plantas de

Nueva España, especies de Agave y Begonia,

para la curación del vicio venéreo y escrofu-

loso, Madrid, 1794, con trad. al italiano, 1795, y
al alemán, 1797. Cirujano honorario de cámara,
1795, obtuvo el título de bachiller en Medicina
por la Universidad de Toledo, 1797. Cursó des-
pués dos años en el Estudio de Medicina Prácti-
ca de Madrid, y al parecer se doctoró en
Medicina. Autor de Respuesta dada por el Dr. ...

con motivo de haber sido preguntado por D. J.

Ballota, Vicente
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de O., oficial retirado en Cádiz, sobre algunas

particularidades de la presente epidemia...

sacado de los Diarios de Madrid del viernes y

sábado 10 y 11 de octubre de 1800, Cádiz,
1800. Tradujo el Tratado histórico y práctico

de la vacuna, de Jacques Louis Moreau de la
Sarthe, Madrid, 1803, al que antepuso un amplio
estudio introductorio. Luego concibió la idea de
difundir la vacuna en tierras de S. M., para lo que
escribió Derrotero que debe seguirse para la

propagación de la vacuna en los dominios de

S. M. en América, 1803. Aprobado, se le nombró
director de la expedición que entre 1803 y 1806
dio la vuelta al mundo, llevando la vacuna a las
Antillas, México, América Central y del Sur, Fili-
pinas, Macao, Cantón y Santa Elena. Es la famo-
sa expedición que cantó Quintana. Sobre su paso
por Canarias, diciembre 1803, da noticias Juan
Primo de la Guerra y del Hoyo. Patriota en 1808,
autor de Retrato político del emperador de los

franceses, México, 1808 (dos eds.), volvió a
México en 1810, decantándose allí por el mante-
nimiento de la colonia. Regresó definitivamente a
España en 1813, siendo nombrado cirujano de
cámara de Fernando VII, miembro de la Jun-
ta Superior de Cirugía y consejero honorario
de Hacienda. En la Academia de Medicina se
encuentra su manuscrito Disertación médico-

quirúrgica en que se describe la historia,

naturaleza, diferencias, grado y curación de

la lepra, s. a., 52 pp. Luis Riera Climent publica
algunos documentos referentes a nuestro autor
en los años 1787-1795. (López Piñero 1983; Aguilar
Piñal 1981; Riera 1997; Palau y Dulcet 1948 y 1990;
Guerra y del Hoyo 1976; Subastas Velázquez, 30 y
31 mayo 2000)

Balmorí Sánchez, José (Posada, Asturias, ? - ?).
Guerrillero de la Guerra de la Independencia, lla-
mado Balmoro por los franceses que, al frente
de unos cuantos soldados del regimiento de Can-
gas de Onís y de varios vecinos del concejo de
Llanes, actuó en Asturias, especialmente en la
zona entre Colombres, Llanes, Purón y Ribade-
sella. (Canella Secades 1896; Fernández Ladreda
1884) 

Balmoro. Cf. Balmori Sánchez, José.

Balonga, Canónigo. Guerrillero absolutista, que
en diciembre de 1822 ocupaba la orilla derecha

del Esera, y fue combatido por Balbino Cortés.
(AGMS, expte. Cortés)

Bals Cardona, Juan (Mahón, 8 diciembre 1760
- Mahón, 22 enero 1840). Hijo de Domingo
Bals y Muns y de Antonia Cardona y Pons, se
dedicó al estudio de Farmacia, y fue nombrado
el 11 de diciembre de 1811 boticario del Hos-
pital Militar de Menorca. Dejó muchas obras de
carácter profesional, todas manuscritas. (Bo-
ver 1868) 

Balsa de la Vega, Juan. Secretario de la Capitanía
General de Castilla la Vieja, 1815-1823.

Balseiro, Isidro. Corregidor de Lerma (Burgos),
1817-1820.

Balsera, José. Jefe político interino de Segovia,
1821.

Baltasar de Aguirre, Santiago. Magistrado de la
Audiencia de Aragón, 1817-1823.

Baluna, Juan. Cf. Baliña, Juan.

Balviani, César. Brigadier, 1805, que luchó en el
Río de la Plata contra los ingleses. Mariscal de
campo, 1815; gran cruz de San Hermenegildo,
1818. Figura todavía en 1820. (Escenas Con-

temporáneas, 1858, t. III, p. 372 y ss.)

Balzola, Antonio. Comandante interino de Mari-
na de Bilbao, el 15 de enero de 1809 escribe a
Antonio de Tova Arredondo, invitándole a pasar-
se al bando francés. Caballero de la Orden Real
de España, 18 junio 1810 (Gazeta de Madrid

del día 21). (Sanfeliú Ortiz 1988; Ceballos-Esca-
lera 1997)

Bamala, Vicente. Corregidor de Fraga con los
franceses y alcalde mayor de Alcañiz. Espoz y
Mina lo hizo prisionero, y se lo llevó a Navarra.
(Arcarazo 1994)

Bamba, Fray Tomás. Secretario del abad bene-
dictino de San Salvador de Oña, Juan José Vega,
1809. (AHN, Estado, leg. 10 A)

Bances, Manuel. Sociedad Patriótica de Pamplo-
na, 10 junio 1820.
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Bances, Manuel Timoteo. Miembro de la Milicia
Nacional Voluntaria de Bilbao que, en abril de
1821, formó parte de una columna volante despla-
zada a Galdácano para detener a los realistas ala-
veses que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard 1905)

Banda Zorrilla, Mateo de la. Fiscal de las Reales
Fábricas de Artillería de la Cavada, 1819-1823.

Bandera, Nicolás. La Fontana, 3 junio 1821.

Bandini Gatti, Juan Bautista. Médico y profesor.
En 1802 atendió al canónigo José Icaza en su últi-
ma enfermedad, ocasión en la que José Viera y
Clavijo le dedicó una décima en la que le llama
médico y poeta; Bandini mismo escribió un soneto
en homenaje al difunto (ambas composiciones
publicadas por Juan Primo de la Guerra). Autor de
la traducción de Metastasio: Josef reconocido.

Auto sagrado compuesto en Viena el año 1733

por el célebre…, Las Palmas, 1803; y de Breve

instrucción para los que se dedican a vacunar

en los campos donde no hay profesor revali-

dado, Canarias, 1804; Medios fáciles para soco-

rrer a los ahogados, Canarias, s. a.; Lecciones

elementales de agricultura teórica, práctica 

y económica, que para la enseñanza de sus

discípulos en las islas Canarias ha coordina-

do…, La Laguna, 1816. Secretario de la Sociedad
Económica de Gran Canaria, 1817-1819, y de la
de Tenerife, 1818-1819. (Aguilar Piñal 1981; Guerra
y del Hoyo 1976)

Bandiri, Juan Bautista. Cf. Bandini Gatti, Juan
Bautista.

Bandullo, Melitón. Autor de un artículo en El

Redactor General, nº 415, 2 agosto 1812, en el
que se duele de que, habiendo firmado un escri-
to en favor del restablecimiento de la Inqui-
sición, teme no conseguir un empleo. 

Baneti, Antonio. Comerciante, miembro de la
Sociedad Económica de Cádiz, 17 mayo 1821. Ya
había fallecido en 1830. (Acta 1830b)

Baneti, Carlos Tomás (o Banetti). Corregidor de
Estepona (Málaga), 1818-1820; juez de primera
instancia de Coín (Málaga), 1822-1823.

Banetti, Carlos Tomás. Cf. Baneti, Carlos Tomás.

Bango, Manuel. Afrancesado, jefe de división de
Hacienda en 1810, hechura de Campomanes,
laborioso e instruido, si hemos de creer a El

Patriota, nº 28, 6 octubre 1813. (Mercader 1983;
El Patriota, cit.)

Bango, Ramón. Empleado en la Caja de Conso-
lidación de Vales, que Azanza llevó consigo a
Bayona el 23 de mayo de 1808 (llegaron el 28).
(Azanza 1957)

Banquells de Eixalá, José. Alcalde mayor de
Balaguer (Lérida), 1808-1815, juez de primera
instancia de Ciudadela (Menorca), 1821-1823.
Casado con María Rosa Rascón. Arrestado en
Barcelona, probablemente por conspiración. Él y
su esposa se encuentran en difícil situación eco-
nómica, según oficio de Ginés Quintana, octubre
1823. (Molas 2001; Arch. Mun. Ciudadela. E-5, 
T-3, 1822-1829)

Banqueri, José Antonio (Torbiscón, Granada,
1745 - ?, 22 julio 1818). Franciscano, luego secu-
larizado, discípulo predilecto y colaborador de
los Mohedanos, autor de Defensa de la historia

literaria de España y de los reverendos

padres Mohedanos, Madrid, 1783, muy atacada
por Ignacio López de Ayala. Bibliotecario del
monasterio de El Escorial, prior de la catedral de
Tortosa, miembro de la Biblioteca Real, ingresó
en la Academia de la Historia con una Oración

gratulatoria en su recepción..., 2 mayo 1783,
ms.; y fue autor de Utilidad del estudio de la

lengua árabe, 1783, ms.; La lengua árabe es

llave que ha de abrir ocultos tesoros de la his-

toria, 9 septiembre 1791; Discurso etimológico

sobre topónimos árabes en España, 26 octubre
1792, ms.; y Reflexiones sobre la formación del

Diccionario Geográfico, 20 enero 1797, ms.
Autor también de Sermón en la solemnidad

del descenso de María Santísima a la catedral

de Tortosa, Madrid, 1801. Tradujo el Libro de

agricultura, de Abu Zachana Iahia Aben Moha-
med Ben Ahmed Ebn El Awam, Madrid, 1802; 
y fue autor de Oración que en la solemnidad

del descenso de María Santísima a la santa

iglesia catedral de Tortosa y de la entrega 

de su sagrado síngulo a un piadoso sacerdo-

te, Madrid, 1805. Diez manuscritos del archivo
particular de Banqueri ofrece Mariano Romo,
enero 1998. Los pongo por orden cronológico:

Bances, Manuel Timoteo
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Relación de libros que fueron del padre Can-

dena, 1786; Explicación de una inscripción

fenicia hallada en Malta, de Casiri en colabo-
ración con Banqueri; Transcripción de una

inscripción ibérica en la villa de Freixenal,
finales del s. XVIII; Vida política o ministerial

del conde de Floridablanca escrita por él

mismo en representación al rey don Carlos III

y presentada después a su hijo D. Carlos IV

antes de su caída, San Lorenzo, 6 noviembre
1789. Sigue la copia del indulto. A pesar de este
título, se dice que es un escrito de Banqueri,
amigo del conde. Extractos curiosos de una

obra manuscrita del Rmo. P. fray Martín

Sarmiento, hechos en Madrid, 1790; Informe u

observaciones sobre los tres tomos de «La

Piedad Divina», e «Ingratitud de los Pecado-

res», que escribió sor Rosa del Castillo, mon-

ja franciscana de Salamanca, Madrid, 25
noviembre 1791 (la obra quedó inédita porque,
según Banqueri, daba pie a herejías); Trans-

cripción de una lápida marmórea arábiga

aparecida en Talavera de la Reina, princi-
pios s. XIX; Curiosa controversia sobre qué

isla fue en que naufragó san Pablo en su

venida a Europa, 1803 (textos de Banqueri y
de Dionisio Sabater); Memorial al Consejo de

Castilla, en defensa del sermón predicado en

la catedral de Tortosa, en la solemnidad de

santa Cinta, contra la censura o informe que

se ha dado del mismo sermón, 1804. A ellos
Romo añade otro en febrero de 2005: Traduc-

ción de una carta del patriarca maronita de

Jerusalén, al rey de España, en busca de

socorros económicos, 1763, español y francés,
interpreta Casiri, ms. de Banqueri. (Fernández
Duro 1898; Palau y Dulcet 1948 y 1990; Aguilar
Piñal 1981 y 1996; Romo 1835; cat. M. Romo,
cit.)

Banqueri, Justo José (Torbiscón, Granada, ? - ?,
28 abril 1847). Miembro de la Academia de
Derecho Público Español, 1801. Oficial de la
Secretaría de Hacienda, 1814-1823, de la So-
ciedad Patriótica de Amantes del Orden Cons-
titucional, Madrid, 7 junio 1820. Diputado a
Cortes por Granada, 1820-1822. Autor de Dis-

curso sobre la libertad, facilidad y utilidad

del comercio interior, ms., 1801; Discurso

sobre el principio de nuestra nobleza: cua-

dro de sus vicisitudes, y paralelo de sus

ventajas e inconvenientes, ms., 1802; Tenta-

tiva económica sobre el privilegio que tie-

nen los cosecheros de vino de Granada para

vender exclusivamente este fruto tres leguas

a la redonda de la ciudad, Madrid, 1805; Re-

flexiones sobre la reposición de empleados,
Madrid, 1820 (partidario de su inamovilidad); y
Observaciones presentadas a las Cortes de

1821 sobre un Plan General de Hacienda,
Madrid, 1821. Ingresó en la Academia de la His-
toria con un discurso sobre Importancia de la

historia de la economía política y memorias

sobre diezmos, 9 mayo 1845. (Gil Novales 1975b;
Palau y Dulcet 1948 y 1990; Aguilar Piñal 1981;
Rivas Santiago 1945; Fernández Duro 1898; Oli-
va 1957)

Bans, Antera. Tiple de la compañía de Ópera
española del teatro de la Cruz, Madrid, 1815.
(Saldoni 1868)

Banús y Rico, Francisco. Autor del dictamen
fiscal, Tarragona, 19 julio 1809, en el que se
basó el Castigo de dos españoles, por haber
sido verdugos de patriotas. (Riaño de la Iglesia
2004)

Bañares, Gregorio (Ábalos, Logroño, 5 junio
1761 - Madrid, 3 marzo 1824). Estudió en Madrid
matemáticas, física experimental, botánica, zoo-
logía, mineralogía, química y farmacia, sentan-
do plaza en 1789 en la Real Botánica, siendo
nombrado en 1796 boticario mayor del ejército, 
y en 1814, director de la Junta de Farmacia.
Publicó Filosofía farmacéutica o la farmacia

reducida a sus verdaderos principios, que en

beneficio de la salud pública y de los jóvenes

que se dedican a esta ciencia..., Madrid, 1804.
Fue visitador perpetuo de las boticas del obispa-
do de Osma, boticario de cámara de S. M., socio
de la Real Sociedad Médica de Emulación de
París, y en 1820 comisionado de Farmacia en la
Real Academia de Medicina de Madrid. Autor de
Análisis del agua mineral de los baños de la

Fuensanta o Hervideros, sitos en la Dehesa 

de Villafranca propia de la encomienda de la

Clavería de Calatrava en La Mancha, que

posee en administración perpetua el serení-

simo Sr. infante don Carlos María, Madrid, 1820;
y Uso y virtudes extraordinarias del Bálsamo

Samaritano, o aceite común: del de Malats,
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Izquierdo y otros semejantes, Madrid, 1820.
Para el resto de sus obras, cf. Aguilar Piñal.
(Espasa 1908; Garrán 1888; Castañeda y Alcover
2005; Aguilar Piñal 1981)

Bañeras, Francisco. Músico mayor militar, céle-
bre en 1814. (Saldoni 1868)

Báñez, Juan Antonio. Licenciado en Derecho,
comisionado regio en Canarias, 1802, para la
percepción de algunos impuestos sobre el
aguardiente y otros licores. Ya en 1805 se le
menciona en relación con el marqués de Casa
Cagigal, y en junio de 1806 se dice que su comi-
sión ha sido ampliada a la composición de los
caminos de Gran Canaria. Implicado en la mis-
ma causa que el marqués, en julio de 1808 fue
arrestado, metiéndole sin comunicación en un
calabozo del castillo de San Cristóbal en Santa
Cruz de Tenerife. En diciembre de 1808 fue
con el marqués en su viaje de vuelta a la penín-
sula. (AHN, Estado, leg. 45; Guerra y del Hoyo
1976)

Baños, Felipe. Consejero de Hacienda, ministro
de la Contaduría Mayor de Cuentas, 1818-1819. 

Baños, Guillermo. Afrancesado, nombrado pro-
fesor pasante de primeras letras en el Colegio
de San Antonio, creado el 17 de octubre de
1809. (Gazeta de Valencia, 57, 19 diciembre
1809)

Bañuelos, José. Oficial segundo del Archivo de
Indias en la Secretaría de Guerra. (AHN, Estado,
leg. 49 A) 

Bañuelos, Pedro Pablo. Comisario de Guerra,
promovido a comisario ordenador en 1810.
(AHN, Estado, leg. 47 D)

Bañuelos, Policarpo. Comerciante de Logroño,
afrancesado, refugiado en Francia. (Barbastro
1993)

Bañuelos, Vicente. Propietario de una vacada de
reses bravas. Dos de sus toros, con divisa esca-
rolada y verde, figuran en el programa de los
días 27 y 30 de julio de 1808 (ésta no tuvo
lugar), en Madrid. (Gazeta de Madrid, nº 99,
27 julio 1808)

Baptista, Juan. Tertulia Patriótica de Valladolid,
12 septiembre 1821.

Baptista Movillet, Juan. Alemán, a quien Pedro
Rodríguez de la Cela formó causa en noviembre
de 1808, junto a los también alemanes Luis
Beneguet y Antonio Malla, por sospecharse que
eran amigos del italiano Jacobo Perrasso, agente
de Murat. (AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 232)

Baquer, Antonio. Intendente de provincia, 1819-
1822. Diputado del común en el Ayuntamiento
de Madrid, 1818-1820.

Baquer, José. Cf. Baker, José.

Baquer, Miguel. Comisionado principal del Crédi-
to Público en la provincia de Madrid, 1821-1822.

Baquero. Lorencini, 5 mayo 1820.

Baquero, Juan. Regidor de Salamanca, 16 agosto
1812. (El Redactor General, nº 443, 30 agos-
to 1812)

Baquero, Tomás. Maestro carpintero, vecino de
Cádiz, que se titula inventor de las mejoras de los
fustes que se usan en las monturas para el ejér-
cito, autor de La impostura desmentida. Dis-

curso contra los principios equivocados con

que se ha intentado persuadir, que sin el arte

de equitación en su rigoroso sentido, no se

pueden formar buenos soldados de Caballe-

ría, Cádiz, 1812. (Riaño de la Iglesia 2004)

Baqueros. Teniente encargado de reunir los dis-
persos en las cercanías de Avilés. Habiendo sabi-
do que el desertor Manuel García comunicaba al
enemigo su misión, lo buscó y lo pasó por las
armas en las inmediaciones de dicha ciudad.
(Gazeta de Aragón, nº 26, 15 agosto 1810)

Baquíjano de Beascoa y Carrillo, José Javier

Leandro, III conde de Vista Florida (Lima, 3 mar-
zo 1751 - Sevilla, 24 enero 1817). Hijo de Juan
Bautista de Baquíjano y Urigüen, I conde de Vis-
ta Florida, natural de Yurreta (Vizcaya), y de
María Ignacia Carrillo de Córdoba y Garcés de Mar-
cilla, natural de Lima. Estudió primero en el Co-
legio de San Martín, regido por los jesuitas, 
y desde el 22 de abril de 1762 en el Seminario de

Bañeras, Francisco
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Santo Toribio. Muy precoz, el 18 de febrero de
1765 se gradúa de bachiller en Cánones, y el 29
de abril del mismo año, de licenciado y doctor.
Muy pronto regentó una clase en Santo Toribio,
en 1769 se recibió de abogado, y al ser nombrado
Agustín de Gorrichátegui obispo de Cuzco, 1771,
se lo llevó de secretario. Este nombramiento
le permitió tomar parte en el VI Concilio Provin-
cial de Lima, 1772. Sólo a finales de este año
pasó a Cuzco, pero brevemente. En 1773 fue
nombrado asesor del Cabildo y del Consulado, y
en febrero comenzó a preparar su viaje a Euro-
pa. Extendió un poder para testar el 29 de mar-
zo de 1773, antes de embarcar. En Sevilla trató a
Olavide y en Madrid se puso en contacto con Gri-
maldi, Floridablanca y Campomanes. Regresó al
Perú a mediados de 1777. Regente de la cátedra
de Instituta en San Marcos de Lima, 15 febrero
1778; protector interino de indios, 3 diciem-
bre 1778; fiscal interino del crimen de la Audien-
cia de Lima, 20 febrero 1779; y censor laico en
ocasiones. Quien va a ser acaso el ilustrado más
importante del Perú comenzó escribiendo el Elo-

gio del Excmo. Sr. D. Agustín de Jáuregui y

Aldecoa, caballero de la Orden de Santiago,

teniente general de los reales ejércitos, virrey,

gobernador y capitán general de los reinos

del Perú, Lima, 1781, que, apenas aparecido,
fue mandado retirar y destruir por el Consejo 
de Indias, por su espíritu moderno, enciclopedis-
ta, y porque no se recataba de citar a Montes-
quieu, Linguet y Raynal, aunque al parecer en la
forma literaria no estuvo muy afortunado. No
obstante, pudo ser catedrático de la Universidad
de San Marcos, cuya reforma propuso en 1783,
sin éxito, en sesiones tumultuosas, lo mismo que
la del claustro en 1788. Aunque su situación fue
apurada en varias ocasiones, no fue verdadera-
mente perseguido hasta el momento mismo de 
la independencia. En 1786 se quemó el Elogio, y
con él los libros de Montesquieu, Marmontel,
Raynal, Linguet, Maquiavelo, y la Enciclopedia,
que Baquíjano poseía. Se le deben algunos ejer-
cicios de corte universitario, como Relectio

extemporanea ad explanationem legis Pam-

philo XXXIX, Lima, 1788; y Alegato que en la

oposición a la cátedra de Prima de Leyes de

la Universidad de San Marcos, Lima, 1788. Fue
miembro destacado de la Academia Filarmónica,
fundada en 1787. Sus promotores fundaron tam-
bién la Sociedad Económica de Amigos del País,

de Lima, cuya tarea más importante fue la publi-
cación del Mercurio Peruano, Lima, 1791-
1795, en el que colaboró ampliamente Baquíjano
y donde usó el seudónimo de Cephalio, en el
que insertó trabajos sobre Historia del mineral

de Potosí, Disertación histórica y política

sobre el comercio del Perú y otros. Fue uno de
los redactores de las Constituciones de la Socie-
dad, aprobadas en 1792. El 24 de mayo de 1792
obtuvo en San Marcos la cátedra de Prima de
Cánones. El propio año obtiene la gran cruz 
de Carlos III. Hasta 1793 preside la sociedad, 
y era también correspondiente de la Vascongada.
A comienzos de 1793 se embarcó para España.
En el viaje se detuvo en Cuba, se hizo amigo del
capitán general Luis de las Casas, y colaboró en
El Papel Periódico, órgano de la recién fundada
Sociedad Económica de La Habana. Se suscribe
al Teatro de Legislación Universal, de Pérez y
López, 1794. Fue alcalde del crimen honorario
de la Audiencia de Lima, 3 abril 1795; alcalde
titular, 16 marzo 1797 y 31 agosto 1800 (tomó
posesión el 1 de julio de 1802). De 1799 a 1802
residió en Cádiz. Oidor de la Audiencia de Lima,
12 noviembre 1806 (tomó posesión el 27 de julio
de 1807). En 1809 heredó el título. Fue conseje-
ro de Estado, 20 febrero 1812, en cuya ocasión
se celebraron en Lima grandes fiestas, según el
opúsculo Breve descripción de las fiestas cele-

bradas en la capital de los reyes del Perú con

motivo de la promoción del Excmo. Sr. ... al

Supremo Consejo de Estado. Con una regular

colección de algunas poesías relativas al mis-

mo objeto, Lima, 1812. Según Mendiburu, el virrey
Abascal desconfiaba de él. Se decía que era parti-
dario de la independencia, y que haría estallar la
revolución sobre la base de una sociedad filan-
trópica que daba a luz el periódico Satélite del

peruano, 1812, pero es cierto que sus ideas inde-
pendentistas eran sólo teóricas, y nunca quiso
tomar parte en ninguna acción subversiva. En
1812 se dirigió por Panamá a La Habana, donde
fue tan bien recibido como en la vez anterior. El 
4 de diciembre de 1813 salió para Cádiz en el na-
vío de guerra El Miño. Al abolirse en España la
Constitución, quedó como los demás consejeros,
con sólo honores y tratamiento. Se dijo que se
prestó a colaborar con el gobierno absoluto, pero
se trata de un infundio: al contrario, Fernando VII
le obligó a salir de la corte, y lo tuvo confinado en
Sevilla. (Lohmann 1974; lista de los suscriptores
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en Pérez y López 1791, VII; Palau y Dulcet 1948
y 1990; Córdova-Bello 1975; Whitaker 1971; Riva
Agüero 1926; Mendiburu 1874)

Bara, Antonio. Juez de Toro (Zamora), afrance-
sado. Al acabar la Guerra de la Independencia
emigró a Francia. (Barbastro 1993)

Baradat, Mauricio. Alcalde del crimen de la
Chancillería de Granada, 1815, jubilado en 1822.

Baradiu, Pedro. Comandante del regimiento de
Extremadura, 30 de Infantería de línea, 1822-1823.

Baraibar, Felipe. Alcalde del Consejo Real de
Navarra, 1818-1820. Magistrado de la Audiencia
de Navarra, 1821-1822. Magistrado honorario de
la Audiencia de Castilla la Vieja, 1823.

Baral, Juan. Capitán del puerto de Arenys de Mar
(Barcelona), 1822-1823.

Barandiarán, Francisco de. Tío político de Agus-
tina Montel, uno de los firmantes del Manifiesto

que el Ayuntamiento Constitucional, cabildo

eclesiástico, ilustre Consulado y vecinos de la

ciudad de San Sebastián presentan a la na-

ción sobre la conducta de las tropas británicas

y portuguesas en dicha plaza el 31 de agosto de

1813 y días sucesivos, Tolosa, 1814. En 1829 fue
el empresario de la Gazeta de Bayona. (Morange
2002; Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Barandiarán, Ramón. Afrancesado, agente de
Policía en Madrid. (López Tabar 2001a)

Barandica, Miguel. Suscriptor del Diario Gadi-

tano, 1821, según la lista publicada con el nº 168,
1 marzo 1821. 

Barat y Acebedo, Joaquín. Tertulia Patriótica de
Murcia, 19 diciembre 1821. Teniente del regi-
miento de Málaga. (Gil Novales 1975b)

Barat de Biescas, Antonio. Guerrillero, hecho
prisionero por los paisanos del valle de Tena
(Huesca), y fusilado. (Gazeta Nacional de Za-

ragoza, nº 30, 1 abril 1810)

Barata, Antonio. Vocal por Mataró en la Junta de
Tarragona, julio 1808. Intendente de ejército, 1816;

consiliario secular de los hospitales, 1817-1819;
vocal de la Junta interina de Censura de Barcelo-
na, 15 marzo 1820. Ministro de la Junta Nacional
del Crédito Público, 1817-1821. Juez de hecho,
diciembre 1820. Ministro de Hacienda, 1 marzo
1821. Enemigo de La Fontana, según Copons. No
tenía espíritu liberal, pero era honrado, según
Puigblanch. Consejero honorario de Estado, 1822-
1823. Procurador por Barcelona, 1834-1836, di-
putado por la misma ciudad, 1840. (Bofarull 1886,
I, p. 119; Gil Novales 1975b y 1979; Puigblanch
1976, p. CXI; Moratilla 1880; El Universal Obser-

vador Español, nº 152, 10 octubre 1820)

Barata, Juan. Alcalde mayor de Villafranca del
Penedés (Barcelona), 1817-1820; juez de prime-
ra instancia interino de la misma población, 1821;
juez de primera instancia de Tarrasa, 1822.

Baratan, Pedro (Alella, Barcelona, ? - Barcelona,
7 febrero 1812). Ahorcado por los franceses por
ladrón, espía y salteador de caminos, es decir, con
toda probabilidad, guerrillero. (Diario de Barce-

lona, nº 40, 9 febrero 1812)

Baratell, Juan Antonio. Cf. Barutell, Juan Antonio. 

Barazoain, Pedro. Cura vicario de San Ildefonso
(Segovia) que perteneció a sociedades prohibi-
das, según lista del AGP. (AGP, Papeles Reser-

vados de Fernando VII, t. 67)

Barba, Juan. Dueño de la «acreditada vacada» (hoy
se diría ganadería) de Jerez de la Frontera, que pro-
porciona cuatro toros para la corrida de Cádiz, 22
mayo 1814, en celebridad del regreso de Fernan-
do VII. (Mercurio Gaditano, nº 3, 21 mayo 1814)

Barba, Manuel Antonio. Corregidor de Hita
(Guadalajara), 1817-1820.

Barba Figueroa, Francisco. Juez de primera ins-
tancia de Pontevedra, 1822.

Barba García, Ramón (Moratalla, Murcia, 5 mayo
1767 - Madrid, 2 abril 1831). Hijo de Tomás Bar-
ba e Isidra Cavezuelo. Escultor, que acaso prac-
ticó la talla en Murcia, matriculándose en 1791
en la Academia de San Fernando. En 1797 pasó
a Roma a sus expensas, recibiendo en 1801 una
pensión de Carlos IV, que disfrutó hasta 1808.
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Fue encarcelado como otros artistas por negarse
a jurar a José Bonaparte. El 1 de septiembre de
1816 fue nombrado escultor de cámara. Regresó
a España en 1822 por asuntos profesionales,
pero ya se quedó. Individuo de mérito de San
Fernando el 16 de febrero de 1823. En enero de
1825 fue purificado, siendo nombrado en 1828
teniente director de la Academia, segundo escul-
tor de cámara en 1828 y primer escultor de
cámara el 30 de marzo de 1830. Al morir, ya era
viudo de María Matilde Viduesco, con la que no
tuvo hijos, aunque habían adoptado en Roma 
a José Trois y Barba. (Pardo Canalis 1951) 

Barba y Roca, Manuel (Villafranca del Penedés,
Barcelona, 1752 - ?, 1822). Partidario de las ideas
de Campomanes, propugnó la construcción de cami-
nos, las fábricas de hilados, el cultivo de la patata y
la realización de exámenes públicos en Villafranca.
Fue autor de De Pudicitia castimonia que ser-

vanda imitatione S. Catharinae. Oratio dicta...

in templo maximo B. M. V. Villafranca Poena-

rum, Tarragona, 1764; Discurso sobre los pleitos

en la obertura de la Academia de Jurispruden-

cia, 30 octubre 1781, Barcelona, 1781; Memoria

de las operaciones de la Junta de Caridad de

Villafranca de Panades en 1805, Villafranca,
1806. Durante la Guerra de la Independencia, for-
mó parte de la Junta de Lérida contra el invasor.
Dos memorias académicas, Sobre el estado actual

de la agricultura en Cataluña, 1787; y Sobre la

nevada acaecida en Villafranca del Penedés en

1º de marzo de 1796, han sido publicadas por
Josep Iglésies, Barcelona, 1964. (Tubino 1880;
Palau y Dulcet 1948 y 1990; cat. 131 Els Gnoms) 

Barba y Surís, José. Abad de Poblet, 1810, y de
nuevo 11 junio 1821. (Mercader 1967)

Barbado, Juan. Oficial del Crédito Público, juez
de hecho, diciembre 1820. (El Universal Obser-

vador Español, nº 217, 14 diciembre 1820)

Bárbara, marqués de. Cf. Pinós, Rafael de.

Barbasa, Fernando María (o Barbaza). Oficial del
regimiento de Infantería de Toledo, Sociedad
Patriótica de Pamplona, 10 junio 1820.

Barbastro. Nombre de un marino genovés, al ser-
vicio de los franceses en España, quien salió de

Barcelona para auxiliar a los sitiadores de
Montgat. Se dice que su barco fue hundido por
los patriotas. (Gazeta de Valencia, nº 9, 24 junio
1808, en donde se le llama pirata)

Barbastro, Peregrín Miguel de. Alcalde mayor de
Mazarrón (Murcia), 1820.

Barbatrompa. Apodo que La Abeja Española dio
a Francisco de Sales Rodríguez de la Bárcena. 

Barbaza y Fernández Sopeña, Juan (Sigüenza,
24 junio 1791 - ?, abril 1868). Ingresó en el Cole-
gio de Artillería en marzo 1804 y fue promovido
a subteniente en 1809. Quedó sordo en el sitio de
Tarragona en 1811, donde fue hecho prisionero,
llegando a escaparse tres veces. Indefinido de
1823 a 1829, vivió del producto de sus obras ori-
ginales y de sus traducciones, ninguna de las
cuales consta en el Palau. Se cuenta entre ellas
Conocimientos militares del arte de la gue-

rra, 1822. Coronel de ejército en 1838, brigadier
en 1839, coronel de Artillería en 1843, de cuartel
debido a su sordera en 1851, mariscal de campo
y jefe de la escuela de Artillería en 1856. Poseía
la gran cruz de San Hermenegildo. (Barado 1889;
Páez 1966)

Barber, Benito. (Binéfar, Huesca, ? - ?). Admi-
nistrador de Bienes Nacionales con los franceses.
(Arcarazo 1994) 

Barber, José. Impresor de la Universidad de Cer-
vera, 1821. 

Barber, José Ignacio. Alcalde mayor de Polop
(Alicante), 1817-1820. 

Barber, Juan. Capitán que se distinguió en el ata-
que al fuerte de Mongat, 31 julio 1808. (Diario

Mercantil de Cádiz, nº 232, 27 agosto 1808)

Barber, Lorenzo. En mayo de 1808 fue hecho pri-
sionero y liberado al año siguiente a tiempo para
participar el 7 de mayo de 1809 en la toma del
castillo de Monzón, junto con su hijo Lorenzo.
Los franceses lo tuvieron dos años preso en Léri-
da y Zaragoza. Ya había fallecido en 1814, cuan-
do se declara heredero a su otro hijo Pío. Padre
del siguiente. (Gazeta de Valencia, nº 106, 19
mayo 1809, Castillón 2008)
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Barber, Lorenzo. (Monzón, Huesca, h. 1786 - ?).
Hijo del anterior. Racionero de Santamaría y San
Juan de Monzón, fue hecho prisionero con su
padre en mayo de 1808, y liberado al año siguien-
te a tiempo a alarmar al pueblo y arrojar a los
franceses del castillo de su ciudad el 7 de mayo
de 1809. Después se hizo guerrillero, actuando
en la línea del Cinca y sierras de Lérida, según
los avatares de la guerra. Fue herido en Valcarce,
quedando cojo y tuerto. Terminada la guerra, en
los años 1815 y 1816 sufrió una tremenda perse-
cución por parte de las autoridades eclesiásticas,
acusado de haber abandonado sus obligaciones
religiosas, pues anduvo toda la contienda vestido
de militar (¡como si fuese el único!). La escasa
documentación publicada no permite saber más,
aunque parece ser que en esos años Barber se
había decantado por el liberalismo. No obstante,
llegó a ser canónigo. En la emigración, probable-
mente desde 1823, aunque esta parte de su vida
nos es completamente desconocida. En 1830 se
halla en Oloron (Francia), preparando la entrada
en España por el Alto Aragón, región que cono-
ce como pocos. En una declaración del 7 de
octubre de este año, junto a otros emigrados,
reconoce a Espoz y Mina como jefe, así como a la
Junta formada en Bayona. Ya en 1833 se halla en
Aragón. El 14 de octubre de 1835 llega a Madrid
con dos propósitos: informar al Gobierno sobre la
situación política en el Alto Aragón y solicitar per-
miso para la formación de una gruesa partida de
infantería y caballería en Aragón. (Castillón 2008;

El Eco del Comercio, nºs 542 y 558, 24 octubre 
y 9 noviembre 1835; Espoz y Mina 1962)

Barberá, Juan (Tortosa, ? - ?). Carpintero de
ribera que el 8 de julio de 1810 logró salvar una
barca grande, que bajaba desamarrada río abajo,
y de la que se iban a apoderar los enemigos; por
lo que Enrique O’Donnell le dio una pensión de
cien libras anuales y una medalla de plata con 
el lema: «La patria agradecida a su valiente de-
fensor». (Diario Mercantil de Cádiz, 6 agosto
1810)

Barberán, Joaquín. Vecino de Rubielos (Teruel),
diputado provincial por el partido de Teruel, 29
octubre 1813 (Gazeta Nacional de Zaragoza

bajo el Gobierno de la Regencia de las Es-

pañas, nº 36, 30 octubre 1813). Miembro de la
Diputación de Aragón, firmante de su proclama

de 8 de noviembre de 1813 (publicada en Gazeta

Nacional de Zaragoza bajo el Gobierno de la

Regencia de las Españas, nº 39, 9 noviembre 1813
y por Rodríguez-Solís). (Rodríguez-Solís 1895;
Gazeta Nacional de Zaragoza bajo el Gobier-

no de la Regencia de las Españas, cit.) 

Barberán, Lorenzo. Oficial del ejército. Sociedad
Patriótica de Zaragoza, 13 abril 1820, y de Pam-
plona, 10 junio 1820.

Barberi, José (Palma, 10 septiembre 1766 - Son
Amorós de Establiments, Mallorca, 13 septiem-
bre 1826). Sacerdote, doctor en Teología por la
Universidad de Mallorca, ayudó a Jovellanos en
1806 en sus trabajos históricos, publicó la Vida

de la venerable madre sor Clara Andreu, Ma-
llorca, 1807; Sucinta relación del distinguido

mérito del... D. Antonio Despuig y Dameto, Ma-
llorca, 1813; ayudó también a Jaime Villanueva 
en 1814. Se dice de él que estaba preparando una
Biblioteca de Escritores Mallorquines (Ocios de

Españoles Emigrados, II, nº 5, agosto 1824,
p. 9). Fue nombrado censor de libros prohibidos,
15 abril 1820, publicó Vida y martirio del sier-

vo de Dios Pedro Burguny, Palma, 1820. En
1821 se volvió loco. Dejó varios manuscritos,
entre ellos Reflexiones sobre la Real Biblioteca

de la Universidad de Mallorca, publicado en
Palma, 1908, que acaso tenga que ver con la alu-
sión de Ocios. (Bover 1868; Ocios de Españoles

Emigrados, cit.; Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Barberi, Pedro (Sevilla, ? - ?). Cadete, 1 mayo
1795, intervino ese año en la guerra contra Fran-
cia, pasando a ser portaestandarte el 18 de junio
de 1796 y alférez el 7 de septiembre de 1798.
Participó en la campaña de Portugal, 1801,
ascendió a teniente el 20 de mayo de 1807 y par-
ticipó en la Guerra de la Independencia, en la
que llegó a capitán el 11 de agosto de 1808. El 14
de enero de 1809 obtiene licencia para contraer
matrimonio secreto con María Luisa Manso, hija
del coronel del regimiento Farnesio de Caballe-
ría de línea, al que pertenecía Barberi, y viuda
del capitán general Luis de Solís, de quien tenía
dos hijos. Ya en marzo de 1808 se contaban cin-
co años de «amistad criminal» entre Barberi y
María Luisa, según frase gráfica del canónigo de
Sevilla Agustín Moreno y Garino. Parece que ella
estaba embarazada, lo que motiva las prisas del
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canónigo, así como de Juan de Pradas y Ayala,
tesorero de la catedral de Sevilla y vicario gene-
ral castrense, que es el que realmente consigue
el permiso para el matrimonio secreto. La razón
del secreto estriba en que María Luisa percibía
alimentos de su padre político el marqués de
Riozuela, alimentos que se pueden perder si Rio-
zuela se entera del nuevo enlace. Teniente coro-
nel graduado, 20 junio 1811; comandante del
mismo regimiento Farnesio, 1817-1818. (AGMS)

Barbería, José Pablo de. Sociedad Patriótica de
San Sebastián, mayo 1820.

Barbería, Manuel. Vecino de Madrid, a quien su
sobrino Mateo Manuel envía en junio de 1809 docu-
mentos franceses. El 23 de junio de 1809 se coge
también a Ramón Urrutia con una carta para él,
francesa asimismo. (Arenas López 1913)

Barbería, Mateo Manuel de. Sobrino de Manuel
Barbería, a quien escribe una carta, Pamplona, 1
junio 1809 (fecha acaso equivocada: puede ser
15), en la que le mandaba algunos documentos
franceses con destino al ministro de la Guerra.
La Junta de Molina ordenó a los comandantes de
guerrilla Francisco Pareja y Miguel Escobedo
que lo trajeran preso (Arenas López 1913). Ate-
neo, 14 mayo 1820.

Barberón, Joaquín. Firmante del manifiesto de la
Diputación de Aragón, Zaragoza, 8 noviembre
1813, en el que dice renacer para recomendar la
pronta obediencia a los decretos de las Cortes,
la cooperación entre todos y el amor al bien (ma-
nifiesto publicado por Rodríguez-Solís). (Rodrí-
guez-Solís 1895)

Barbieri, José. Profesor de violín, y director de
baile en el teatro de la Cruz de Madrid, en
noviembre de 1815. Abuelo de Francisco Asenjo
Barbieri. (Saldoni 1868; Subirá 1930)

Barboella, Fernando. Teniente agregado al regi-
miento de Murcia, hecho prisionero en Uclés, 12
enero 1809, tras lo cual tuvo que tomar partido
por el Intruso, incorporándose a su Guardia Real
hasta que pudo fugarse. Lo hizo aprovechando la
misión de Vicente Richard, con quien llegó a La
Carolina el 4 de junio de 1809. (AHN, Estado,
leg. 29 G, doc. 254)

Barbot, Marie-Étienne, barón (Toulouse, 1770 -
?, 1839). Ingresa en 1791 en la Guardia Nacional
de Toulouse, combate en Tolón y en los Pirineos,
es enviado a las Antillas, 1804, y llega a general en
1811. En España de 1808 a 1814. Probablemente
es el destinatario de una carta de un tal Dupun,
París, 20 septiembre 1811, publicada en parte en
Gazeta Extraordinaria de la Junta Superior

del Reino de Valencia, nº 112, 11 noviembre
1811, en la que se le llama jefe de batallón en el
88 regimiento de Infantería de línea. Gobernador
militar interino de Valladolid, marzo-mayo 1812
(dudosa esta última fecha). (Gazeta Extraordi-

naria de la Junta Superior del Reino de Valen-

cia, cit.; Sánchez Fernández 2001; Tulard 1987)

Barca, Roque. Propietario, comunero antirrevo-
lucionario firmante del Manifiesto del 28 de
febrero de 1823. (Gil Novales 1975b)

Barca Unguera, conde de la. Cf. Cuesta, José
María de.

Barcaiztegui, Pedro de. Capitán de fragata, 1805;
capitán de navío, 1811-1823.

Barceló, Estanislao. Afrancesado, nombrado pro-
fesor pasante de primeras letras en el Colegio de
San Antonio, creado el 17 de octubre de 1809.
(Gazeta de Valencia, 57, 19 diciembre 1809)

Barceló, Francisco. Comandante de la segunda
división de vanguardia, en Cataluña, comandan-
te también de los Migueletes de Granollers, firma
dos partes enviados al marqués del Palacio, Gra-
nollers, 2 agosto 1808, sobre la toma del fuerte
de Mongat, de la que fue protagonista los días 30
y 31 de julio de 1808. (Suplemento al Diario de

Valencia, 11 agosto 1808; Diario de Cervera, 
nº 27, 12 agosto 1808; Gazeta de Valencia, nº
25, 16 agosto 1808; Correo Político y Literario

de Salamanca, nº 25, 24 agosto 1808; Diario

Mercantil de Cádiz, nº 232, 27 agosto 1808)

Barceló, José (Palma, 21 octubre 1758 - Palma,
26 diciembre 1821). Hijo del médico Jorge
Barceló y de Teresa Tomás, estudió Medicina,
doctorándose en la Universidad de Palma el 14
de mayo de 1780. En 1784 fue uno de los funda-
dores de la Academia de Medicina Práctica de
Mallorca. Publicó Medios para precaver en lo
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sucesivo que se introduzca en Mallorca la pes-

te u otras enfermedades contagiosas; y en caso

de haberse introducido en alguno de sus pue-

blos, impedir su propagación, Palma, 1820.
Dejó algunos manuscritos. (Bover 1868)

Barceló, Juan. Militar, condenado a muerte por
los franceses en Madrid, 1809, fue amnistiado a
última hora. Se ignora de qué era inculpado.
(Morales Sánchez 1870)

Barceló, Manuel. Secretario de la Sociedad Patrió-
tica de la Cruz de Malta, 18 septiembre 1820.

Barceló, Mariano. Sociedad Patriótica Mallor-
quina, 19 mayo 1820. Censor primero de la mis-
ma, 16 junio 1820. Juez de primera instancia de
Ibiza, 1823.

Barceló, Miguel. Médico. Sociedad Patriótica de
Llummayor (Mallorca), 28 mayo 1820.

Barcelona, fray Esteban de. Ministro provincial
de Menores Capuchinos de la provincia de
Cataluña, 1818. (Cf. Vich, Nicolás de)

Barcelona, F. Teniente retirado detenido en
Badajoz el 27 de abril de 1822 por patriota.

Barcelona, P. Hermenegildo de. Religioso secula-
rizado, orador de la Tertulia Patriótica de Olot.

Barcelona, fray Hilario de. Capellán del hospital
militar. El 25 de abril de 1821, una comisión
representativa de Algeciras le señala, junto a
otros, como desafecto a la Constitución y pide su
conducción a Ceuta. Las autoridades optan por
trasladarle al convento de padres mercedarios,
custodiado por la Milicia Nacional. (El Univer-

sal Observador Español, nº 129, 9 mayo 1821)

Bárcena, José. Ganadero salmantino, al que el gene-
ral Marchand puso en situación de detenido en su
propia casa, con otros siete, como garantía contra la
acción de las guerrillas, 28 septiembre 1809. (Dia-

rio Mercantil de Cádiz, 2 noviembre 1809; Gazeta

de Valencia, nº 44, 3 noviembre 1809)

Bárcena, José de. Diputado del común en el Ayun-
tamiento de Madrid, cesante a finales de 1816.
Cónsul en Corfú, 1817-1822.

Bárcena, Juan. Terrateniente de Burgos, afran-
cesado, refugiado en Francia. (Barbastro 1993) 

Bárcena, Leandro de la. Juez de primera instan-
cia de Mahón, 1823.

Bárcena, Leoncio. Comandante del regimiento de
Zaragoza, 17 de Infantería de línea, 1822-1823,
primer comandante del regimiento de Laredo de
la Milicia Nacional Voluntaria Activa.

Bárcena, Manuel de la. Maestrescuela de la cate-
dral de Valladolid de Michoacán, autor de Ser-

món que en la jura del señor don Fernando VII

dijo en la catedral de Valladolid de Michoa-

cán... el día 26 de agosto de 1808, México, 1808;
Exhortación que hizo al tiempo de jurarse 

la Constitución española en la catedral de Va-

lladolid de Michoacán el Dr. ..., el día 8 de ju-

nio del año de 1813, en la que se manifiesta 
a favor de Fernando VII y de la Constitución, que
hará la felicidad de la América española (El Uni-

versal, Madrid, nº 24, 24 enero 1814, p. 95).
Arcediano y gobernador del obispado de Valladolid
de Michoacán, publicó La Justicia y la necesidad

de la independencia de la Nueva España, Pue-
bla y México, 1821; y Manifiesto al mundo, la

justicia y la necesidad de la Nueva España,
Veracruz, 1821, reimpreso en Barcelona, s. a. (Pa-
lau y Dulcet 1948 y 1990; El Universal, cit.)

Bárcena, Pedro de la. Ingresó en el regimiento
de Infantería de Cantabria, 4 octubre 1808, pa-
sando al de Voluntarios de Santander, 4 octubre
1810. Estuvo prisionero en Francia del 4 de agos-
to de 1811 al 27 de mayo de 1814. Milita luego en
la división realista de Longa, 22 noviembre 1822
- 3 junio 1823. Ilimitado, desde el 28 de diciem-
bre de 1825 hasta el 30 de abril de 1829. En el
regimiento de Castilla, 15 de línea, 1 mayo 1829
- 30 febrero 1833. Fue el primero que en Canta-
bria se levantó por don Carlos, intentando sin
éxito la insurrección de los voluntarios realistas.
Dentro de las filas carlistas actuó intensamente
por las provincias de Burgos y Santander. Fue
comandante de partida, 6 octubre 1833 - 30 di-
ciembre 1837. Para él era la guerra de la legitimi-
dad. (ACD, Serie General de Expedientes, leg.
104, nº 94; AGMS; autor de la voz: Vicente Fer-
nández Benítez; modificaciones y añadidos de
Alberto Gil Novales)
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Bárcena y Ponte, Pedro Alejandro de la (Gijón,
11 julio 1802 - ?, 25 octubre 1873). Hijo del
siguiente, ingresó de cadete de menor edad, 18
agosto 1808, en el ejército de Asturias. Hacia
1811-1812 enfermó. Fue cadete con antigüedad,
11 julio 1814, subteniente y teniente de Milicias,
4 septiembre 1816 y 11 octubre 1822. Durante el
Trienio defendió la Constitución. El Gobierno le
mandó de cuartel a las Alpujarras, por lo que
protesta el Tribuno del Pueblo Español, y le
copia el Diario Gaditano, nº 582, 30 abril 1822.
Fue declarado benemérito de la patria y recibió
la medalla de distinción por el 7 de julio de 1822.
En 1823 siguió a las Cortes y al gobierno a Cádiz,
quedando en la situación de indefinido de 1824 a
1830. Readmitido como alférez de Milicias, 26
noviembre 1831, se graduó sucesivamente de
capitán, 22 febrero 1833; teniente coronel, 18
abril 1835; y comandante de Milicias, 8 agosto
1836, siendo teniente efectivo el 14 de febrero
de 1834 y capitán de Infantería el 30 de enero de
1837. Liberal en la guerra carlista, fue herido y
hecho prisionero en 1835 (información facilitada
por Francisco Carantoña Alvares, 10 marzo
1999). Fue diputado por Oviedo a las Cortes
Constituyentes de 1836-1837. Coronel de Mili-
cias, 9 enero 1838; de Infantería, 15 mayo 1839;
de la Guardia Civil, 5 septiembre 1844; brigadier de
Infantería, 11 diciembre 1848; mariscal de campo,
27 agosto 1856. Gobernador militar de Gerona,
1857-1858, y de Barcelona, 1858-1859; capitán
general de Canarias, 1865-1866. Estuvo casado
con Presentación Noriega y Hoyos. (Diario Ga-

ditano, cit.; Tribuno del Pueblo Español, cit.;
AGMS; Moratilla 1880)

Bárcena y Valdivieso, Pedro de la (Carreña de
Cabrales, Asturias, ? - ?). Guerrillero, primo her-
mano de Félix María Álvarez Acevedo. Casado en
1775 con Ildegarda Antonio de Ponte y Díaz. Sus
primeras armas las hizo en 1808 durante la Gue-
rra de la Independencia, a las órdenes del general
Losada en el ejército de Asturias, donde realizó en
Oviedo y Tineo acciones de mérito. Después, al
reorganizarse la actuación de las guerrillas, pasó a
las Vascongadas a las órdenes de Longa. Mariscal
de campo de Infantería, 1811; teniente general,
1816. Inspector, comandante general y juez priva-
tivo de las Milicias Provinciales, 1821-1823, autor
de Observaciones presentadas a la Junta de

Inspectores por la auxiliar de Milicias, sobre el

proyecto de decreto que para la organización

de la Milicia Nacional Activa, han formado y

sometido a la deliberación de las Cortes sus

comisiones reunidas de fuerza armada y mili-

cias, Madrid, 1821. Ministro interino de la Guerra,
30 abril 1823, hasta la llegada de Zorraquín (fue
nombrado un nuevo interino, Estanislao Sánchez
Salvador, 2 junio 1823). Purificado en 1826. Pare-
ce que en 1835 cedió parte de su sueldo para la
lucha contra el carlismo. (ACD, Serie General de

Expedientes, leg. 104, nº 94; voz escrita por Vi-
cente Fernández Benítez y modificada según
información facilitada por Francisco Carantoña
Álvarez, 10 marzo 1999; AGMS)

Bárcenas, Adrián de las. Cf. Bárcenas, Adriano
de las.

Bárcenas, Adriano de las. Socio de Cesáreo
María Sáenz en el almacén de la calle Carretas de
Madrid, hacia 1822. Apoderado general del gre-
mio de Lienzos en la Compañía de los Cinco
Gremios Mayores de Madrid, 1822-1823.

Bárcenas, F. Miembro de la Junta Superior de
Madrid de 1831 (junta liberal clandestina).
(Colección Causas 1865, V, p. 219, 266)

Bárcenas, Francisco Ezequiel de las. Uno de los
apoderados generales de los Cinco Gremios Ma-
yores de Madrid, 1812 (si Francisco de las Bárcenas
es el mismo Francisco Ezequiel de las Bárcenas).
Director honorario de Correos, 1818; administrador
del mismo, 1820; y de su Junta de Apelaciones,
1818. Miembro de la Junta Central de Purificacio-
nes en 1823. Es posible que sea el mismo Francisco
de las Bárcenas que como banquero particular
concierta una importante operación con los Cinco
Gremios en 1836. (Luis 2002; Matilla Tascón 1957)

Bárcenas, José. Cf. Bárcena, José.

Barcenilla, Julián de. Vicesecretario de la Academia
de San Fernando y secretario de las comisiones
para el examen de obras públicas en las tres
Nobles Artes, 1815-1821.

Barcheli, Juan. Correo de gabinete supernume-
rario del marqués de la Romana. El 17 de abril de
1809 llegó a Castellar de Santisteban (Jaén). (Ga-

zeta de Valencia, nº 101, 2 mayo 1809)
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Barcia y Navarro, Martín de. Capitular del Ayun-
tamiento de Zamora, nombrado el 27 de mayo de
1808 su representante en la Junta de Bayona. No
pudo ir por impedirlo el pueblo. Fue autor, con
Juan Martín Sánchez, de Manifestación que el

Ayuntamiento de la M. N. y M. L. ciudad de

Zamora hace... de sus servicios patrióticos des-

de mayo de 1808, hasta el de 1814, Zamora,
1815. (Gras 1913)

Barco, Agustín del. Reunión Patriótica de Sevilla,
30 junio 1820. Ayudante mayor, tesorero de la
misma, 2 septiembre 1821. Probablemente es
Agustín del Barco y de la Cendeja.

Barco, Diego del (?, - Santoña, 26 febrero 1814).
Brigadier, destinatario de una carta del general
Álava, Lesaca, 2 agosto s. a. (1809). Murió en la
acción de Santoña, en la toma de los fuertes Bru-
mo y Brusco. (Diario de Juan Verdades, nº 60,
11 marzo 1814)

Barco, José del. Contador de la Subdelegación de
Penas de Cámara del Consejo de Indias, que llegó
a Cádiz, después de fugarse de los enemigos 
en Madrid. (Diario Mercantil de Cádiz, nº 153,
1 abril [sic, por junio] 1812)

Barco, Pedro del. Sargento mayor del segundo
escuadrón del departamento de Artillería de
Sevilla, 1817-1818; segundo teniente coronel
excedente del cuerpo de Artillería, 1819-1821;
segundo comandante del cuarto escuadrón, de-
partamento de La Coruña, 1821-1822; oficial
encargado en Sargadelos del examen, reconoci-
miento y admisión de las municiones, 1823.

Barco y de la Cendeja, Agustín del (La Coruña,
8 enero 1787 - Sevilla, ?). Cadete de Artillería, 25
diciembre 1800, ascendido a subteniente el 2 de
agosto de 1805. Participó en la Guerra de la
Independencia, en la que fue hecho prisionero,
permaneciendo en Francia de 1809 a 1812.
Coronel en 1836; brigadier de ejército en agosto
de 1838; jefe de la escuela de Artillería, agos-
to 1846; mariscal de campo, 1851; subinspector
de Artillería, septiembre 1854. En 1856 quedó de
cuartel y falleció algunos años después. Poseía la
gran cruz de San Hermenegildo y en fecha inde-
terminada fue gobernador de Málaga. (Carrasco
y Sayz 1901)

Barco López, viuda de. Impresora de Madrid,
1822. Su marido se llamaba Plácido Barco López. 

Barcourt. Jefe guerrillero, del que se dice que
entró en Madrid el 11 noviembre 1812. (Fernán-
dez Sirvent 2005)

Bardají y Azara, Dionisio (?, 9 octubre 1760 -
Roma, 2 diciembre 1826). Chantre de la catedral
de Huesca, 1797. Después de que el 18 de octubre
de 1811 Espoz y Mina ocupase Huesca, exigiendo
del Cabildo 1.500 duros a título de donativo, para
luego abandonar la ciudad, que vuelve a ser fran-
cesa, el chantre huyó a Zaragoza, alegando que no
se puede vivir en Huesca con tanta inseguridad,
y ésta sólo cesará cuando las tropas imperiales
acaben con las partidas. Auditor de la Rota en
Roma. En el nº 53 del Patriota Ausonense se lee
que no puede continuar su viaje a Roma hasta que
no reciba dinero para ello (Diario de Barcelona,
nº 117, 27 abril 1813). Hecho cardenal por Pío VII
el 29 de abril de 1816 (presbítero cardenal de los
Doce Apóstoles), bajo la advocación de Santa Inés
Extramuros, 27 septiembre 1822. Gran cruz de
la Orden de Carlos III, 1819. (Guía del Estado

Eclesiástico Seglar y Regular de España, 1797;
Diario de Barcelona, cit.; Gil Novales 1990a;
Hierarchia Catholica 1968; Páez 1966)

Bardají y Azara, Eusebio (Graus, Huesca, 19
diciembre 1766 - Huete, Cuenca, 7 marzo 1844).
Hijo de José de Bardají, noble aragonés, y de
Mariana de Azara Perera, hermana de José Nico-
lás y de Félix de Azara, estudió en Graus y en la
Universidad de Zaragoza, y en 1788 pasó al Real
Colegio de San Clemente en Bolonia. Conocedor
de italiano, francés e inglés, el 19 de octubre de
1795 fue nombrado secretario de la legación de Es-
paña en Florencia, iniciándose así en la carrera
diplomática. El 28 de agosto de 1798 fue promovi-
do a la primera Secretaría de Estado, y al año
siguiente, 9 marzo 1799, secretario de la Embajada
en París (el embajador era su tío José Nicolás);
pero el 17 de diciembre del mismo año pasó a
Viena con igual cargo. El 17 de diciembre de
1800 fue llamado a Madrid por Pedro Cevallos,
con ascenso. En 1804 ingresó en la Orden de
Carlos III. El 3 de noviembre de 1806 se casó con
Ramona Parada y Parada, natural de Huete,
Cuenca. Bardají fue de los que creyeron en la
conveniencia de casar a Fernando VII con una
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princesa napoleónica, y se halló en Bayona el día
de las renuncias, pero ya el 11 de mayo regresó
a Madrid. En la corte colaboró con los franceses,
siendo habilitado el 2 de junio de 1808 para
secretario de Estado (Gazeta de Madrid, nº 53,
3 junio 1808), pero cuando los invasores abando-
naron la capital, Bardají con toda la primera
Secretaría de Estado se quedó. Y en adelante
colaboró con el poder organizado en Aranjuez, es
decir, la Junta Central. En septiembre de 1808
figura como secretario del rey con ejercicio de
decretos, y oficial mayor de la primera Secreta-
ría de Estado (suplemento a la Gazeta de

Madrid, 6 septiembre 1808). La Central, el 4 de
enero de 1809, le nombró embajador en Viena,
donde en medio de grandes dificultades estuvo
hasta 1810. Primer secretario de Estado, 20 mar-
zo 1810, autor de Ensayo sobre la clasificación

de los ministros del despacho y otros puntos

análogos a su organización y a la de las

secretarías, Cádiz, 1811 (texto firmado en la Isla
de León, 28 septiembre 1810). Su carta al emba-
jador británico, Enrique Wellesley, Cádiz, 7 agos-
to 1811 (sobre la pretendida ocupación de Cádiz
por los ingleses, se publica en Diario de Alican-

te y en Gazeta de Aragón, nº 76, 21 septiembre
1811. Se pidió en las Cortes su destitución, 19
diciembre 1811, por haber repuesto en sus
empleos a fugados del país ocupado. Cesó el 6 de
febrero de 1812, y al mismo tiempo se le destina-
ba a la corte de las Dos Sicilias, cargo que se
cambió por el de ministro en Portugal. En Lisboa
juró la Constitución, y poco después el 20 de
julio se le nombró ministro en las Cortes de Esto-
colmo y San Petersburgo, con la mira puesta en
la alianza rusa. A un banquete que se dio a la Sra.
Bardají en Rusia se refiere el Diario de Juan

Verdades, nº 15, 23 enero 1814. En San Peters-
burgo murió Ramona de accidente, y Fernando
VII, ya rey absoluto, autorizó a Bardají a regresar
a España. El 5 de noviembre de 1816 fue nom-
brado embajador en Turín. Gran cruz de Carlos III,
22 agosto 1817. Bardají aceptó el cambio político
de 1820, y el 16 de diciembre se le nombra emba-
jador en Londres. El 1 de marzo de 1821 el rey lo
nombró ministro de Estado. Cesó el 8 de enero
de 1822. Pendiente de purificación, en 1827 se le
concedió a Bardají medio sueldo. La purificación
total no llegó hasta el 21 de abril de 1830. En
1834 fue prócer del reino. De nuevo ministro de
Estado con Espartero, 1837, y primer ministro

en octubre del mismo año, pero sólo hasta el 16
de diciembre. Después se retiró a Huete, donde
murió. Bardají ha sido juzgado de muy diversas
maneras: desde que dirigía su astucia al propio
provecho, hasta que era indiscreto porque le
gustaba demasiado el champán, absolutista en
1814-1815, contactos con los carbonarios des-
pués. Escribió Cuestiones de Estado, historia

de las mediaciones diplomáticas e Historia

del condado de Luca, obras al parecer inéditas.
(Lledó 1982; Riaño de la Iglesia 2004; Pasquier
1903, t. V; El Conciso, 19 y 29 diciembre 1811;
The Carbonari 1823; Diccionario Historia 1968;
Páez 1966; Diario de Juan Verdades, cit.; Gaze-

ta de Madrid, cit; Gazeta de Aragón, cit.; Dia-

rio de Alicante, cit.)

Bardas, Benito. La Fontana, 3 junio 1821.

Bardaxí, Antonio Ignacio. Reunión de Amigos de
Ibiza, 30 mayo 1820.

Bardaxí Azara. Cf. Bardají Azara.

Bardaxí y Balanzat, Antonio. Secretario de la
Reunión de Amigos de Ibiza, 30 mayo 1820.

Bardeu, José (Vinaroz, Castellón, ? - Alicante, 23 o
24 febrero 1826). Miembro de la expedición de los
hermanos Bazán, uno de los que fueron pasados
por las armas por los absolutistas, la mayoría el 23,
el resto el 24, pero no se especifica. (Carvajal 1826)

Bardont. Comandante francés de Peñíscola,
autor de una carta que en parte se publica en
Gazeta de Valencia, nº 74, 16 octubre 1812)

Barea, Antonio. Faccioso preso en Ronda. (Diario

Gaditano, nº 161, 22 febrero 1821)

Barea, José. Encargado del Café Petit Versalles de
Cádiz, marzo-abril 1812. (Riaño de la Iglesia 2004)

Barella y Pardo, Santiago. Se señala su presencia en
Alicante, 1831. (Colección Causas 1865, V, p. 256)

Bares, Francisco. Ayudante segundo del castillo
de San Antón, La Coruña, reclamado a Francia 
en abril-mayo de 1824 por ser el responsable del
atentado contra 51 realistas, julio 1823. (AHN,
Estado, leg. 5272)
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Baretou, Pedro Chrisólogo. Presbítero francés,
del departamento de los Bajos Pirineos, obispa-
do de Oloron, que en 1789 y años siguientes se
opuso a los que llama principios destructores de
la Revolución. Rechazó por ello todos los jura-
mentos exigidos por la misma, concretamente
los de la fiesta de la Federación, que se renova-
ba todos los años el 14 de julio, los que tenían
que ver con la libertad y la igualdad, y sobre
todo el de la Constitución civil del clero. Perse-
guido y enjuiciado a consecuencia de esta con-
ducta, fue encarcelado el 26 de agosto de 1792
y no liberado hasta el 1 de marzo de 1798. Al
cabo de estos seis años se le promete olvido
total, si reconoce las leyes de la República. Al no
querer hacerlo, se expatrió. A finales de marzo
llegó a Zaragoza, en donde para que pudiera
vivir se le encargó una misa diaria en el Pilar.
Pero llegaron los sucesos de 1808: del 10 de
junio al 25 de noviembre se le encerró como
francés en el castillo de la capital, mientras
todas sus pertenencias y todos sus papeles de-
saparecían el 27 de julio al hacer explosión su
casa del Coso. Fue llevado a Alcañiz, donde
estuvo hasta el 27 de diciembre, y de allí a Me-
quinenza, y luego a Amposta, adonde llegó el 
5 de enero de 1809. En febrero de este año más
de quinientos franceses, entre ellos nueve
sacerdotes, optaron por regresar a Francia, con
licencia que les dio el general Reding. El intere-
sado pudo haberlo hecho también, pero siempre
que le consultaban respondía que prefería vivir
preso en España que libre en Francia. El 4 de ju-
lio de 1810 el ejército francés se apoderó de
toda la orilla derecha del Ebro. El interesado se
quedó en Amposta por orden superior eclesiás-
tica. Y allí fue hecho prisionero por una patrulla
valenciana el 5 de mayo de 1811. Aunque escri-
bió varios memoriales, todo fue inútil, pues no
se le tomó declaración, y se le desterró a la isla
de Mallorca por el delito de ser francés, en don-
de fue encerrado sin comunicación en la casa de
la Congregación de la Misión. En su apurada
situación se dirige al vicario general de la dióce-
sis de Mallorca, pidiendo que le alcance el socorro
de su caridad, Palma, 16 agosto 1811. (Documen-
to publicado por Ferrer Flórez 1997)

Barga, Martín de la. Canónigo de Burgos, diputado
suplente por Burgos elegido el 15 de julio de 1813.
(El Redactor General, nº 773, 27 julio 1813)

Barinaga, Manuel. Catedrático de Taquigrafía
en el Ateneo de Madrid, 1820-1821. (Parga 1821)

Barinaga, Pedro. Socio del Ateneo de Madrid, en
el que el 20 de enero de 1821 abre una cátedra
de Taquigrafía, martes, jueves y sábados, de 5 a
6 de la tarde. Taquígrafo de la Secretaría de las
Cortes, 1821-1823.

Barlet, Manuel. Músico de la Iglesia de Oviedo,
colaboró en la fiesta de la Tertulia Patriótica, 24
septiembre 1821.

Barli, Gaspar (Florencia, Italia, ? - Madrid, 28
abril 1826). Músico de cámara de S. M., que con
su hija da un concierto vocal e instrumental en la
academia de baile de la calle del Jardinillo, Cádiz,
1813. Fue primer oboe de la Real Capilla y, según
se dice, inigualable. (El Redactor General, nº 906,
7 diciembre 1813; Saldoni 1868)

Barli, María. Hija del anterior, que tomó parte en
el mismo concierto. (El Redactor General, nº 906,
7 diciembre 1813)

Barnuevo, Manuel. Teniente coronel, coronel del
regimiento de Caballería ligera de Dragones del Rey,
1817-1819, y del regimiento Costa de Granada,
13 de Caballería de línea, 1821, 11 de Caballería
ligera, 1822.

Barnuevo y Cutillas, José. Contador del ejército,
honorario. Vicepresidente de la Junta de Murcia,
firmante del comunicado de Jumilla, 25 agosto
1811, en el que avisa el traslado de la junta a esta
ciudad, debido al problema de la epidemia. Uno
de los cuatro comisarios nombrados por la Socie-
dad Económica de Amigos del País, de la ciudad,
para organizar unos actos de agradecimiento a
Fernando VII, por la felicidad que trajo a España
con su regreso. Los actos tuvieron lugar el 3 y 4
de junio de 1814. Barnuevo se encargó especial-
mente de la función. Figura como contador has-
ta 1823. (Diario de Barcelona, nº 37, 7 octubre
1811; Gazeta de Murcia, nº 43, 28 junio 1814)

Baró de Solà, Juan. Cuñado de Francisco Milans,
que en julio de 1808 fue de Arenys a Mataró para
visitar a Milans, a fin de determinar qué debía
hacer con la hija de éste, que hasta entonces
había estado con él. Alcalde constitucional de
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segundo nombramiento de Mataró, 1820; autor
con Gaspar Borrás de la proclama Mataroneses,
Mataró, 18 marzo 1820: religión, Constitución,
rey y patria. (Diario Mercantil de Cádiz, nº 244,
7 septiembre 1808, propio texto de la proclama)

Baroja, Francisco. Vecino de Arnedo (Logroño),
elector por su partido, entonces provincia de Soria,
1812. (Gazeta Extraordinaria de la Provincia

de Soria, 28 diciembre 1812)

Baroja, Ignacio Ramón. Impresor de Oyarzun,
1815, y de San Sebastián, de amplio influjo cultu-
ral. En 1820 publicaba El Liberal Guipuzcoano

(Casa Subhastes Barcelona, abril 1998). Ramón
Baroja sigue activo en San Sebastián, 1831.
(Cat. 62 Farré, 2005)

Barón, Francisco Miguel. Regidor de Cádiz, 2
agosto 1812, miembro de la comisión que el 9 de
marzo de 1813 cumplimenta a Cayetano Valdés,
miembro de la Junta de Sanidad, 1 septiembre
1813. (El Redactor General, nºs 416, 633 y 816,
3 agosto 1812, 9 marzo 1813 y 8 septiembre
1813)

Barona, Antonio. Revolucionario venezolano, lle-
vado a España y encerrado en la cárcel de Cádiz
(El Redactor General, nº 556, 21 diciembre
1812, noticia del 20). En realidad, era español,
prisionero en Ceuta. Al parecer en 1820 quedó
libre. (Vannini 2001)

Barona, Rafael. Capitán en la Guerra de la Inde-
pendencia, cayó prisionero de los franceses, y al
parecer juró a José I. Después volvió a España
hecho un personaje. (Ortiz de Zárate 1822)

Barona, Tomás. Juez de primera instancia de
Sevilla, 1822-1823. Paró la causa que a Juan
Downie le había formado Félix María Hidalgo en
septiembre de 1822. (Gil Novales 1975b)

Barona Clanot, José María (Sevilla, 22 febrero
1803 - Ares, Castellón, 27 abril 1840). Hijo de
Francisco Barona, militar que ascendió a coronel
y fue gobernador de Tarifa, y de Antonia Clanot,
florentina que vino a España como camarista de
María Luisa de Parma, esposa de Carlos IV. Cade-
te, 12 febrero 1819, estudió en la Academia Mi-
litar de San Fernando. Destinado al regimiento de

Infantería de la Corona, alcanzó el grado de subte-
niente el 9 de enero de 1820. A las órdenes de
Riego defendió en 1823 la Isla de León frente a
las tropas de Angulema, por lo que quedó indefi-
nido, impurificado y excedente. Emigró a Gibral-
tar y a Londres, y teniendo noticia de las hazañas
de Lord Byron en Grecia, a comienzos de 1824
llegó a este país. Se presentó a Maurocordatos 
y se entrevistó con Byron, siendo en adelante
un luchador por la libertad de Grecia. Fue uno
de los que capitularon en Atenas con todos los
honores, 1827. Después de Navarino regresó a
España, vía Inglaterra, llegando a Barcelona en
1829. Perseguido por el conde de España, pudo
escapar disfrazado de estudiante, de esos que
andaban de pueblo en pueblo con su guitarra o
pandereta. Se ocultó en el monasterio de Santa
Susana de la Trapa (Teruel), de donde, al cabo
de unos meses, pudo pasar a Valencia. En la
capital levantina vivió dando clases de matemáti-
cas, geografía y francés, hasta que en abril de
1835 volvió al ejército, siendo destinado al segun-
do batallón del regimiento Inmemorial del Rey, con
el que combatió contra los carlistas en las Provin-
cias Vascongadas y en Navarra. Después del Con-
venio de Vergara pasó con el ejército a Aragón y
Valencia, en donde en el asalto al fuerte de Ares
encontró la muerte. (Bono 1870)

Bárquez Grelo, José. Se ordenó de sacerdote en
1799. Estuvo cinco años en Badajoz, tras lo cual
pasó de cura castrense a la Higuera de Vargas
(Badajoz), y fue fiscal de su juzgado castrense. En
la guerra contra Portugal fue capellán del hospi-
tal militar, y al comenzar la Guerra de la Indepen-
dencia lo fue del primer regimiento de Infantería
de Badajoz, al que siguió hasta Burgos. Pasó de
capellán al cuarto batallón de Reales Guardias
Españolas, con el que se halló en Segovia y Alma-
zán (Soria), en el combate de la Mesa de Ibor y en
la batalla de Medellín, 28 marzo 1809. Poco des-
pués solicitó una prebenda en Badajoz. (AHN,
Estado, leg. 32, doc. 431)

Barra, Francisco Javier. Autor de un Prontuario

de monedas francesas, publicado hacia 1810,
con autorización de las autoridades josefinas. Edi-
tor de El Amigo de las Leyes, Madrid, 2 octubre
1812 - 13 mayo 1814, pero con interrupción, des-
de el 2 de diciembre de 1812 hasta el 14 de febre-
ro 1814, debida a la ocupación francesa. El Diario
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de la Tarde, nº 45, 14 febrero de 1813, le acusó de
afrancesado, aportando como prueba la compra
de cédulas del Gobierno de José I, en que habría
incurrido. Comisario honorario de Guerra, 1817-
1823, de la Academia Nacional, en la sección de
Ciencias Físicas y Matemáticas, 1822-1823; autor
de Ensayo sobre un nuevo método geodésico

para hacer en el terreno y representar en el

papel los proyectos de canales, Madrid, 1828 (2ª
ed., 1858); Observaciones sobre el abasteci-

miento de aguas de Madrid y el modo de

aumentarlas, Madrid, 1828; Proyecto y memo-

ria sobre conducción de aguas a Madrid,
Madrid, 1832; Memoria sobre la construcción

del pavimento o firme de los caminos, Madrid,
1868. (Mercader 1983; Martínez de las Heras
[inédito]; Palau y Dulcet 1948 y 1990; Diario de

la Tarde, cit.)

Barrachina. Cf. Garcés, Pedro. 

Barrachina, Alejandro. Vocal de la Junta de Teruel,
firmante de su acuerdo de 3 de agosto de 1808
sobre la Constitución de Bayona. (Suplemento
a la Gazeta de Valencia, 26 agosto 1808)

Barrachina, Ramón. En su casa de Teruel perma-
neció el general Laval del 25 al 30 de diciembre de
1809, al mando de las tropas ocupantes. (Gazeta

de Valencia, nº 65, 16 enero 1810)

Barradas, Antonio de. Cf. Pérez de Barradas y
Baeza, Antonio Severino. 

Barradas, Francisco. Brigadier, 1798; mariscal
de campo, 1802-1819. 

Barradas, Isidro (? - Nueva Orleans, ?). Nacido en
Canarias, llegó a Cuba el 8 de diciembre de 1823
en una fragata de guerra francesa, llevando consi-
go los decretos de abolición del sistema consti-
tucional. Era entonces teniente coronel. Volvió a
España en 1824 y retornó el 10 de abril de 1825 con
numerosos reclutas, canarios y de otros sitios. Tra-
ía la misión de reconquistar Nueva España, empre-
sa imposible, aunque los protagonistas no lo creían
así. Añadía dificultades la rivalidad que existía con
otros militares, que todos se creían llamados a tan
alta misión. Primero se pensó en el brigadier Anto-
nio de la Oliva, coronel del regimiento de Cataluña,
pero Ángel Laborde y Navarro, general de Marina,

se negó a facilitar los barcos necesarios. Por impo-
pularidad o simplemente por celos se decía por
aquel entonces que «las esperanzas de España
estaban en Barradas». Ascendió a brigadier en
1827. En 1828 Laborde le llevó a Tampico, y des-
pués del fracaso, lo intentó de nuevo en julio de
1829. Previamente Barradas, con una real orden
a su favor, contactó con Eugenio de Aviraneta, y
le hizo su secretario. Dio tres proclamas: Solda-

dos: Vais a partir para Nueva España, Cuartel
de Regla, 1829; Soldados: hemos emprendido la

navegación, Cuartel General de las playas de San-
tander, 1829; Proclama al desembarco en las

playas de Santander, julio 1829. El 26-27 de julio
de 1829 la expedición llegó a Tampico de Tamauli-
pas, pero ya el 1 de agosto fueron atacados, y el 20
Santa Ana les derrotó completamente. Barradas
pudo volver a La Habana, desde donde fue envia-
do a Nueva Orleans a fin de procurarse transpor-
tes para las tropas. En Nueva Orleans, 29 octubre
1829, firma un certificado muy elogioso de Avira-
neta, que publicó Baroja. (Calcagno 1878; Gil Nova-
les 2007; Baroja 1931; Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Barrado, señor del. Cf. Vargas Laguna, Vicente. 

Barrado, Vicente. Vidriero de Madrid menciona-
do en Ayuntamiento extraordinario de 19 de
junio de 1820. (AVM, Secretaría 1ª, 1-330-10)

Barrafon y Foix, Antonio Miguel «Raimundo»

(Fraga, Huesca, 17 enero 1744 - ?, h. 1812). Hijo de
Antonio Mateo Barrafon y Pérez, alcalde de Fraga
en diversas ocasiones, y de su esposa Josefa de
Foix y Barber. Antonio Miguel estudió Derecho en
Zaragoza, donde se licenció en 1768. Fue decano 
y presidente del Colegio de Abogados de Zaragoza.
Abogado de los Reales Consejos en Fraga, alcalde 
y regidor de la ciudad en varias ocasiones. Se casó
con Benita Fantoba, y de nuevo en 1786 con Fran-
cisca Viñals y Sudor, que era viuda de José Barber
y Coll. Socio de la Sociedad Económica Aragonesa,
1799. Probó su infanzonía en 1803. Otorgó testa-
mento el 24 de enero de 1805, dejando heredero 
a su hijo Domingo María. El 23 de febrero de 1811
los franceses le nombraron alcalde mayor interino
de Fraga. (Labara 1994; Gazeta Nacional de Za-

ragoza, nº 18, 28 febrero 1811)

Barrafon Viñals de Foix y Pérez, Domingo María

(Fraga, Huesca, 4 agosto 1789 - Huesca, 11 junio

Barrachina
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1852). Hijo del anterior y de su segunda mujer, su
padre procuró que desde muy temprano se habi-
tuase al manejo de los negocios públicos. Como su
padre también estudió Derecho en Zaragoza, pero
la invasión francesa le obligó a tomar las armas, en
calidad de oficial. En 1812 era alcalde mayor de
Fraga, y ejercía también de abogado de los Reales
Consejos en Fraga. Poseía la cruz del segundo
sitio de Zaragoza, el escudo de distinción, era
caballero de San Luis de Francia, socio de la Ara-
gonesa de Amigos del País, académico de la de
Zaragoza. En 1823 formó parte de la absolutista
Regencia de Urgel, como consejero de Gracia y
Justicia, pero se separó de ella en un sentido
moderado, junto al barón de Eroles. Barrafon fue
intendente militar por lo menos desde septiembre
de 1823. Intendente de Aragón y corregidor de
Zaragoza, 1824, intendente del ejército y provin-
cia de Cataluña, 1827-1829. En el ejercicio de este
puesto recibió a Fernando VII cuando visitó Bar-
celona, con motivo de la cuestión de los Agravia-
dos. Se preocupó por cuestiones de desarrollo,
como por ejemplo el canal de Tamarit. En el
Diario de Barcelona fueron apareciendo sus edic-
tos y disposiciones (nº 274, 1 octubre 1828, nº 206,
26 julio 1829). Corregidor de Madrid, 1830 - 22
marzo 1834, presidente de su Junta de Comercio
y de la Purificación de empleados civiles. Firma la
exposición a S. M., Madrid, 13 julio 1831, en la que
el Ayuntamiento pide la construcción de una
nueva cárcel. Recibió la gran cruz de Carlos III.
Miembro del Consejo Real, 6 febrero 1832. Gentil-
hombre de cámara con ejercicio, 19 junio 1841. Se
jubiló el 18 de febrero de 1845, otorgó testamen-
to en Madrid en 1847, fue nombrado senador en
1849, cargo que juró el 17 de enero de 1850.
(AGMS, expte. Garbayo; Diario de Barcelona,
cit.; Caamaño Bournacell 1972; Relación Visita
1827; Relación Visita Siciliana 1829; Labara 1994,
que publica varios documentos; Morales Sánchez
1870, II, p. 920-927)

Barragán, Antonio. Fraile agonizante en Madrid y
Zaragoza. Tertulia Patriótica de Zaragoza, 7 mayo
1821. La Lista primera de masones, 1821, abso-
lutista, le califica de «jefe de la República de
Zaragoza». Secularizado, emigró en 1823, se hizo
pastor protestante, se casó, pero su mujer murió
de parto. Se dedica a fabricar chocolate. Autor 
de Discurso leído en la Tertulia Patriótica de

Zaragoza en la tarde del 7 del corriente, con

motivo... del art. 12 de la Constitución. (Izquier-
do 2004, p. 129-130, segunda numeración; Gil
Novales 1975b)

Barragán y Carballar, José. Corregidor de Gi-
braleón (Huelva), 1817-1820; juez de primera
instancia y magistrado honorario de la Audiencia
de Sevilla, 1822-1823.

Barragero. Ex general de los Bernardos, deteni-
do en Alcalá de Henares por implicación en la
causa de Vinuesa, 1821. (Gil Novales 1975b)

Barraicoa y Campos, Gregorio. Alcalde mayor de
Ocaña, 1817-1818, alcalde segundo de Zaragoza,
1819-1820; juez de primera instancia interino de
la misma capital, 1821, y de Talavera de la Reina
en propiedad, 1822-1823.

Barral, Pedro. Librero de Barcelona, con tienda
en la calle de la Llibretería, 1810-1812. (Diario

de Barcelona, nºs 99 y 340, 8 diciembre 1810 y 8
diciembre 1812)

Barranco, Andrés. Refugiado en Jersey, en enero
de 1829 percibía una libra y doce chelines del
Comité de Ayuda, más otra libra por su mujer.
(SUL, Wellington Papers)

Barranco, Anselmo. Dependiente de Rota. Se
presentó en Cádiz el 27 de marzo de 1811.
(Diario Mercantil de Cádiz, 28 marzo 1811)

Barranco, José. En 1811 era jefe del cantón del
centro, de la serranía de Ronda, con residencia
en Atajate. (El Conciso, 3 septiembre 1811)

Barranco, Juan José. Detenido en Algotacín (?)
como uno de los principales motores de una
conspiración contra el sistema, y conducido a
Málaga. (Diario Gaditano, nº 161, 22 febrero
1821)

Barrantes, José Iglesias. Brigadier, coronel efec-
tivo de ejército, teniente coronel de Ingenieros,
1815-1827.

Barrau Aisa, José. Sociedad Patriótica de Cáce-
res, 28 junio 1820.

Barre, barón de la. Cf. Barre, Juan Antonio de la. 
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Barre, Jean-Jacques. Escultor francés, que en
1820 abrió el troquel del reverso de la medalla
conmemorativa de la Constitución española,
autor también de otra moneda que recuerda la
visita de María Cristina e Isabel II a la Casa de
Moneda de París en 1840. (Catalina 1980)

Barre, Juan Antonio de la, barón de la Barre.

Brigadier en 1813, capitán y comandante acci-
dental del segundo batallón de Guardias Valonas,
protagonista con otros dos oficiales de un inci-
dente en el Ayuntamiento de Béjar, donde se le
negó un cuarto para el oficial de guardia, porque
según se dijo el magistrado era más digno que el
militar. Una representación suya, con Eduardo
de Silva y Eduardo de Brest, Sevilla, 26 febrero
1813, publica P. O. en el El Redactor General, 
nº 636, 12 marzo 1813. Mariscal de campo, 1814;
gobernador militar y político de Mataró, 1815-
1820; gran cruz de San Hermenegildo, 1818. El 8
de abril de 1821 fue arrestado en Barcelona por
servil, y deportado a las islas Baleares (suple-
mento al Diario Gaditano, 16 abril 1821).
(Suple-Faltas 1813; El Redactor General, cit.;
Diario Gaditano, cit.)

Barreau, J. Secretario general de la Policía de
Barcelona durante la ocupación francesa. (Dia-

rio de Barcelona, junio-julio 1809)

Barreda, Diego. Regidor de Madrid, afrancesado,
1810, cuya continuidad en el cargo se acordó el
10 de agosto de 1812. (Díaz Torrejón 2003b; Sol-
devilla 1813)

Barreda, Segundo (?, h. 1789 - ?). Comerciante,
regidor del Ayuntamiento de Madrid, miembro de
la Junta Suprema de Caridad, 1820-1821. Se le for-
ma causa en 1825. (AHN, Consejos, leg. 51546)

Barreda y Benavides, Francisco (Arequipa, Perú,
1 noviembre 1734 - Sevilla, 27 agosto 1810). Hijo
del mariscal de campo Nicolás de Barreda y
Ovando y de María de Benavides y Moscoso.
Caballero supernumerario de Carlos III, y adminis-
trador general de Aduanas y Rentas Provinciales.
Se casó en Sevilla el 18 de octubre de 1783 con
Mariana de Uriortúa y Villanueva. Habiendo
enviudado, volvió a casarse el 10 de noviembre
de 1787 en la misma ciudad con María del
Amparo Caballero y Colarte, con la que tuvo

hijos. Caballero de la Orden Real de España, 6
febrero 1810 (Gazeta de Madrid del 20).
(Ceballos-Escalera 1997)

Barreda y Rebolledo, Tomás Jerónimo. Contador
general del infante don Pedro, llegó a Cádiz,
fugado de Leganés. (Diario Mercantil de

Cádiz, nº 167, 16 junio 1812)

Barredo, Hemeterio Celedonio. Teniente coronel
de Caballería y edecán de Palafox, que el 26 de
junio de 1808 llevó personalmente a Lefebvre la
negativa de su jefe a la rendición. Ya coronel, el
22 de noviembre de 1808 se encarga de organi-
zar y levantar todas las fuerzas de Guadalajara 
y Sigüenza. Posteriormente se le nombró coman-
dante de la vanguardia de Sierra Morena. Cubrió
el punto de Guadalupe con 1.500 hombres. En
1809 solicita el grado de brigadier de ejército, 
y el mando sobre 1.000 hombres, de los que hay
en La Carolina, y 400 caballos, con absoluta inde-
pendencia de los ejércitos, «para que con esa
fuerza y los paisanos que yo cuidaré se me agre-
guen, pueda inquietar y destrozar las divisiones
esparcidas de los enemigos». La Junta Central
aceptó ambas peticiones en abril de 1809. Autor
de una réplica al P. Salmón, fechada en Cádiz, 23
abril 1813, y publicada en el nº 53 del Tribuno

del Pueblo Español, 30 abril 1813, sobre sucedi-
dos de la Guerra de la Independencia. Figura
como brigadier de Caballería hasta 1834. (Ga-

zeta de Valencia, nº 14, 23 julio 1808; AHN,
Estado, leg. 33 B, doc. 107; Tribuno del Pueblo

Español, cit.)

Barredo (o Barreiro), Manuel (Madrid, h. 1798 -
?). Condenado a muerte por el delito de conocer
al cabo Cipriano Lafuente, iba a ser ejecutado el
22 de octubre de 1824, pero le salvó el comercio
de Madrid, que acudió al rey, quien concedió el
indulto, a pesar de la oposición de la comisión
militar. (Morales Sánchez 1870)

Barreiro, Antonio María. Brigadier de Caballería,
1818-1830, exento de la brigada de Flanqueadores
de Guardias de la Real Persona, 1817-1818, y su
comandante, 1819-1821.

Barreiro, Dionisio. Comunero antirrevoluciona-
rio firmante del Manifiesto del 28 de febrero de
1823. (Gil Novales 1975b)

Barre, Jean-Jacques
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Barreiro, José María. Teniente coronel español
que en 1820 se hallaba en Portugal. Antonio de
Saldanha da Gama pide el 7 de octubre de 1820
su salida del reino, lo mismo que José María Pan-
do, y se sospecha por las mismas razones: cons-
piración liberal. (ANTT)

Barreiro, Manuel. Suscriptor del Diario Gadita-

no, según la lista facilitada por Juan Roquero,
publicada con el nº 168, 1 marzo 1821.

Barreiro, María Francisca (Sevilla, h. 1796 - Sevilla,
1821). Hija mayor de una familia distinguida, se
educó en el convento de Santa Inés de Sevilla, en
el que la abadesa era tía suya. Su madre la desti-
nó al estado religioso, para poder casar mejor a
su segunda hija. María Francisca no tenía voca-
ción, y sin embargo tomó el velo, contra el que
después se rebeló sin éxito. A la llegada de las
tropas francesas, se marchó a Cádiz, intenta que
Blanco White la lleve consigo, pero la liberación
de Sevilla supuso para ella la vuelta al convento.
Se tiró a un pozo, pero la sacaron con vida. Se
intentó un proceso de nulidad de los votos emi-
tidos, pero el tribunal falló contra ella. Murió
antes de cumplir los 25 años. (Blanco White
1972 y 1988)

Barreiro y Manjón, José (Cádiz, 20 agosto 1793
- Costa Firme, 1820). Hijo del brigadier de Arti-
llería José Barreiro y de María Antonia Manjón,
ingresó como cadete de menor edad en el Cole-
gio de Segovia, 1 enero 1806. Se halló en la
defensa de Madrid, 4 diciembre 1808, en donde
fue herido y hecho prisionero, pero pudo fugar-
se. Subteniente, 4 enero 1809; teniente, 24
mayo 1809; capitán, 13 diciembre 1812; tenien-
te coronel graduado, 1 enero 1814. Sirvió en
Valencia y en Pancorbo, y en el sitio y toma
de Pamplona. Pasó a América en la expedición de
Morillo, 1815. Se le permitió agregarse al cuer-
po de Inválidos de México, 30 agosto 1815,
como capitán retirado. En 1818 solicita el tras-
lado al Estado Mayor de La Habana, llevándose
a sus dos hijos, José y Felipe, cadetes en el
regimiento de Infantería de México. Según
dicen Cambiaso y Vigón fue fusilado por los
insurgentes, aunque parece difícil que hubiese
ascendido ya a mariscal de campo. Se dice que
era masón. (AGMS; Cambiaso 1829; Vigón
1947)

Barrell, Jorge. Cónsul de los EE. UU. en Málaga.
Compró a Pedro Lezca, de Santander, el privile-
gio para introducir cacao de La Guaira en buque
extranjero, pagando los derechos correspon-
dientes y 4 por ciento de recargo. (Diario de las

Sesiones de Cortes del 25 de abril de 1821)

Barrena. Abogado del Colegio de Madrid, a quien
la Junta Superior de Guadalajara el 10 de octu-
bre de 1812 encarga el estudio de las numerosas
causas de infidencia que tiene pendientes. (El

Procurador General de la Nación y del Rey, 
nº 25, 25 octubre 1812)

Barrena, José de. Miembro de la Milicia Nacional
Voluntaria de Bilbao que, en abril de 1821, formó
parte de una columna volante desplazada a Gal-
dácano para detener a los realistas alaveses que
avanzaban hacia Bilbao. (Guiard 1905)

Barrena, Miguel de. Oficial de la Secretaría de la
Presidencia de Castilla a comienzos de la Guerra de
la Independencia. Secretario de la Junta de Sani-
dad del Reino, 1817-1823. (AHN, Estado, leg. 49 A)

Barrena, Pedro Antonio. Coronel del regimiento
de Castilla, 34 de Infantería de línea, 1823.

Barreneche, Casimiro Francisco. Comisario de
Guerra, 1815-1832; y ordenador honorario,
1820-1831.

Barreneche, Francisco. Sociedad Patriótica de
Zaragoza, 13 abril 1820.

Barrenechea, Casimiro. La Fontana, 3 junio 1821.

Barrenechea, Juan Pedro. Firma el Estado de la

Tesorería de la Junta de Gobierno de Cádiz,

desde su establecimiento en 2 de junio de

1808 hasta 31 de diciembre, Cádiz, 1809. (Riaño
de la Iglesia 2004)

Barrenechez y Dutari, Domingo. Cónsul en
Rouen, 1821-1822.

Barrera. Comandante del regimiento de Burgos,
herido mortalmente, celebrado porque le pregun-
tó al brigadier Quadra si había quedado satisfecho
de la conducta de Burgos. (Diario Mercantil de

Cádiz, 19 junio 1811)
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Barrera, Bruno. Coronel del segundo regimiento
de Saboya, que participó el 8 de noviembre de
1808 en la ofensiva para estrechar el cerco de Bar-
celona, ordenada por Juan Miguel de Vives. Su
columna, junto a la de Carlos Montero, estaba a
las órdenes del conde de Caldagués (Gazeta de

Madrid, nº 146, 22 noviembre 1808). Brigadier
de Infantería, 1815-1829; coronel del regimiento
de Córdoba, 12 de Infantería de línea, del que se
rumoreó en junio-julio de 1820 que había sido
exonerado de su cargo. (El Publicista Observa-

dor, 17 junio y 1 julio 1820; Gazeta de Madrid,
cit.)

Barrera, Cayetano. Alférez de Caballería en el
regimiento de Borbón. Distinguido por su patrio-
tismo cuando la intentona absolutista del coronel
Morales, Ávila, 1820. (El Universal Observador

Español, nº 221, 18 diciembre 1820)

Barrera, Hermenegildo. Mariscal de campo,
1808; gran cruz de San Hermenegildo, 1815. 

Barrera, Joaquín. Nombrado elector por el parti-
do de Orihuela, 9 febrero 1810. (Gazeta de

Valencia, nº 74, 16 febrero 1810)

Barrera, José de la. Comisario de Guerra de se-
gunda clase, afrancesado, 8 noviembre 1809. In-
tendente de alojamientos de las tropas francesas
en Sevilla durante la ocupación. Luego juró la
Constitución en San Pablo, septiembre 1812.
Denunciado por Juan José Torreros en el Diario

Mercantil de Cádiz por haberse enriquecido en el
ejercicio de ese cargo, usurpando a las hermanda-
des, a los conventos y a las parroquias cuantas
propiedades pudo, especialmente pinturas, o sea,
cuadros, que en la fecha de la denuncia, 16 sep-
tiembre 1812, se dispone a enviar a América. (Ga-

zeta de Madrid, 8 noviembre 1809; El Redactor

General, nº 466, 22 septiembre 1812; Diario

Mercantil de Cádiz, nº 86, 25 septiembre 1812)

Barrera, Juan. Baile de Santa Coloma de Farnés
(Gerona). (Bofarull 1886, I, p. 161)

Barrera, Juan. Capitán del puerto de Tortosa,
1819-1821, y de Cullera, 1822-1823.

Barrera, Juan José. Comandante de guerrillas del
condado de Niebla, que toma parte en la acción

de Almonte el 17 de agosto de 1810. El 20, desde
Ayamonte, manda un oficio sobre la misma a la
Junta de Sevilla. (Diario Mercantil de Cádiz, 
2 septiembre 1810)

Barrera, Luis. Escribano. (Diario Mercantil de

Cádiz, nº 139, 18 mayo 1812)

Barrera, Miguel de. Secretario de la Junta Su-
prema de Sanidad, 1819-1820. 

Barrera, Pedro. Uno de los editores del Diario

de Barcelona durante la época francesa, 1810-
1813. Se encarga también de las traducciones
del francés. En 1812 vive en calle Escudellers.
(Álvarez Calvo 1940; Diario de Barcelona, nº 245,
1 septiembre 1812)

Barrera y Aguirre, José (Pamplona, 21 mayo 1768
- Zaragoza, 19 enero 1818). Hijo de Juan Miguel
Barrera Benito y de Josefa de Ibarra Jordán.
Oficial de Húsares de Olivenza, casado en Madrid
el 8 de octubre de 1803 con Victoria de Aguirre
Horcasitas y Sánchez Caballero. El matrimonio
tuvo una sola hija, que casó años después con el
vizconde de Palazuelos. Comisario de Guerra
josefino, 8 noviembre 1811. Caballero de la Orden
Real de España, por concesión no documentada,
pero avalada por el testimonio familiar, incluido
el del tataranieto Juan de Contreras, marqués
de Lozoya (1893-1978). (Ceballos-Escalera 1997)

Barreras, Nicolás. Jefe guerrillero que, des-
pués del 19 de marzo de 1810, recibe de la
Real Hacienda 30.000 reales, entregados por
la Junta de Llerena. (Diario de Badajoz, nº 155,
4 junio 1810)

Barreras, Nicolás. Oficial del regimiento de In-
fantería de Toledo, Sociedad Patriótica de Pal-
ma, 10 junio 1820.

Barrero. Sociedad Patriótica Café San Sebastián,
Madrid, 1-8 mayo 1820.

Barrero, José. Cónsul en Lisboa, 1823.

Barrero, Pascual. Comunica en un brevísimo ar-
tículo comunicado que desde agosto pasado el
general Enrile dejó de ser jefe del Estado Mayor.
(Diario Gaditano, nº 261, 2 junio 1821)

Barrera, Bruno
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Barreros, fray Claudio. Agustino. Orador en la
Asamblea Constitucional en Badajoz, 24 junio
1820.

Barret, François. Francés, recaudador de Adua-
nas en Barcelona, implicado en 1812 en la llama-
da «conspiración de los venenos» (Diario de

Barcelona, nº 335, 3 diciembre 1812, Mercader
1949; Reig y Vilardell 1898, dietario del año 1812).
La sentencia del 21 de mayo de 1821 le condenó
a seguir detenido hasta la total pacificación de
Cataluña. Sin embargo, tuvo que ser llevado ante
otro consejo de guerra por prevaricación en el
ejercicio de sus funciones, y por haber puesto él
mismo el plomo en cajones o baúles que conte-
nían cientos de vestuario (sic) destinados al ene-
migo. (Diario de Barcelona, cit. y nº 142, 22
mayo 1813; Mercader 1949, cit.; Reig y Vilardell
1898, cit.)

Barreto y Cárdenas, José Francisco, conde de

Casa Barreto. Autor de un artículo, impreso en
La Habana, oficina de Antonio J. Valdés, 1813,
incorporado a El Redactor General, nº 806, 30
agosto 1813, sobre el consejero Francisco de
Arango, y la Junta de La Habana en 1808. (Ca-
tálogo Títulos 1951; El Redactor General, cit.)

Barri, Benjamín. Oficial de la Guardia Real,
sobrino de Juan Downie, quien le hizo venir a
España. (AGMS, expte. Downie)

Barri, Juan. Elector parroquial de Cádiz, por el
barrio de San Lorenzo, 1813. (El Redactor Gene-

ral, nº 795, 18 agosto 1813)

Barricarte, Pedro. Escribano de Pamplona, 1810,
con los franceses. Respalda el oficio de Pamplo-
na, 25 enero 1810, sobre denuncia de los ausen-
tados de sus casas, para ir a las bandas, de los
regresados, etc. (Barricarte 1810)

Barrié d’Abadie, Juan Francisco (Fos, Saint-Gau-
dens, Francia, 1768 - La Coruña, 24 mayo 1854).
Hijo de Andrés Barrié y de Catalina María
d’Abadie, hacia 1782 se establece en San Sebas-
tián, asociado con su primo Juan Bautista d’Aba-
die, trasladándose a La Coruña en 1792, dedicado
al comercio de granos. En 1796 se casa con Ma-
nuela Irene Marchesi, natural de Madrid, hija de los
italianos Antonio Marchesi y Magdalena Rigetti,

ambos nacidos en Bolonia. Manuela murió en
1810. Barrié tuvo un gran éxito al traer en 1797
granos de Holanda, ante la escasez producida
por la guerra con Gran Bretaña. Siguió siendo
comerciante, pero en 1798 adquirió la fábrica de
sombreros de Salabert, quien se fue a vivir a
Oporto. En 1803 adquirió la nacionalidad espa-
ñola, al tiempo que empezó a ganar mucho dine-
ro, a pesar de los riesgos, con el comercio
ultramarino. Diputado del Común de La Coruña,
1808. El 31 de julio de 1808 fue asaltada su casa,
porque el pueblo le creía en connivencia con el
enemigo, por lo que las autoridades para salvar-
le la vida le llevaron a la cárcel, luego al castillo
de San Antón, y finalmente a un Pontón, en total
cinco días; una vez trascurridos volvió a su casa.
Bajo la ocupación francesa fue regidor del muni-
cipio, y prior y presidente del Consulado. El Tri-
bunal de Seguridad Pública le embargó el
patrimonio en 1809. Su empresa fue adquirida
en pública subasta por J. Dalmáu, consuegro de
Barrié, en 225.000 reales de vellón. Barrié volvió
a La Coruña en 1814, casado en segundas nup-
cias con Teresa Hevia, natural de Zamora, que
falleció en 1857. En 1815 un proceso revisionis-
ta declaró a Barrié absuelto del cargo de afrance-
sado, y pudo recuperar su fábrica. Fue secretario
de la Junta Consular en 1820. En 1823, con moti-
vo de la nueva invasión francesa, recibió la
Legión de Honor. Colaboró después con el abso-
lutismo, de 1825 a 1829 en el municipio coruñés,
encargándose incluso de la fiscalización políti-
ca de las conductas en la época del Trienio. En
abril de 1827 es nombrado regidor, pero tiene
que cesar a comienzos de 1828 por su tacha de
afrancesado, no obstante la sentencia absolutoria,
pero pudo volver a serlo sin trabas, porque se qui-
tó la excepción, en marzo de1829. Síndico de
quiebras, 1832. En 1834 intervino en la funda-
ción de una Sociedad de Socorros Mutuos contra
Incendios, que llegó a existir al año siguiente. For-
mó parte también de las comisiones para fundar la
Sociedad Económica de Amigos del País y para
la creación de la Milicia Urbana, 16 febrero 1834,
con aportaciones económicas. En 1835 fue inter-
ventor o depositario de Propios y Arbitrios. Durante
medio siglo fue agente consular de Prusia, Austria,
Rusia y Francia, algunas veces a título interino.
Además de la Legión de Honor, era caballero de
Carlos III y poseía el Águila Roja de Prusia. (Meiji-
de 1968; Zylberberg 1993)
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Barrientos, Antonio. Teniente coronel fiscal de la
causa de la supuesta conspiración liberal de Car-
tagena, 1824. (Ameller 1853)

Barrientos, Antonio. Capitán de navío, 1791-1822.

Barrientos, Manuel. Teniente de fragata expulsa-
do de Cartagena la noche del 27 al 28 de abril por
servil. (Gil Novales 1975b)

Barrieta, Juan Antonio de. Sargento primero de
la segunda compañía de la Milicia Nacional Vo-
luntaria Local de Bilbao en 1821. (Guiard 1905)

Barriga, Joaquín Pascual. Secretario primero de
la Junta de Málaga, 29 junio 1808. (Diario

Mercantil de Cádiz, nº 223, 18 agosto 1808)

Barrilero, Isidro (? - Madrid, 18 septiembre 1809).
Fue sentenciado por los franceses a la horca por
el uso de armas prohibidas. (Morales Sánchez
1870)

Barrio, Antonio de. La Fontana, 3 junio 1821.

Barrio, Francisco. Arcipreste de San Quirce (Bur-
gos), llamado el Canónigo Barrio, guerrillero
contra la Constitución en la sierra de Cameros
(Logroño), hecho prisionero en Rasillo (Logro-
ño) el 28 de julio de 1820. En su movimiento apa-
recía como impulsor el duque del Infantado (Gil
Novales 1975b). El 10 de enero de 1821 fue con-
denado en Burgos a la pena de garrote. (Almana-
que 1822; Gil Novales 1975b, cit.)

Barrio, Juan María. Coronel del regimiento de
Dragones del Rey, enviado por Murat desde
Madrid el 20 de mayo de 1808 a reprimir la posi-
ble insurrección de Aragón. Al llegar a Sigüenza
tuvieron noticia de que el alzamiento se había
producido, y al mismo tiempo Murat les ordenó
volver a Madrid. Barrio reunió a sus oficiales,
quienes acordaron seguir a Zaragoza, adonde lle-
garon el 13 de julio. Allí Palafox le depuso, por
sospechoso de afrancesamiento, y lo recluyó en
la Aljafería. (Artículo de Pedro del Castillo en La
Sala Valdés 1908)

Barrio, Manuel del. Teniente de Artillería, se-
cretario de la Dirección General del cuerpo,
1821-1823.

Barrio, Rafael del. Coronel, teniente coronel de
Ingenieros, supernumerario en 1815, 1817-
1832. 

Barrio Lucio, marqués de. Cf. Fernández de
Castro y Marchioti, Francisco.

Barriola, Francisco María (Cizurquil, Guipúzcoa,
h. 1800 - ?). Condenado a seis años de presidio
en África, Valladolid, 19 agosto 1832. (Sainz Par-
do 1832)

Barriolucio. Cf. Barrio Lucio. 

Barrionuevo. Vecino acomodado de Burgos,
vocal de la Junta el 13 de junio de 1809 en Salas
de los Infantes. (Sánchez Diana 1970)

Barrionuevo, Fernando María. Alcalde mayor de
Almodóvar del Campo (Ciudad Real), 1817-1820.

Barrionuevo, Manuel. Coronel jefe interino del
regimiento Costa de Granada, 13 de Caballería
de línea, autor de Manifiesto que hace el jefe...

acerca de la prisión verificada la noche del

cuatro del corriente de los cabos primeros

del mismo cuerpo José Alfonso y Justo León

Sierra..., Murcia, 1821 (fechado el 22 de agosto).
Testaferro de El Cajón de Sastre, Murcia, 1822.
Purificado el 27 de abril de 1826. (AGMS, expte.
Pedro Adoras y Spinole)

Barrionuevo, Pedro. Figura como doctor en Medi-
cina, simpatizante del régimen liberal. En mayo de
1823 había sido obligado a volver a España, pero
en noviembre de 1825 pasa de París a Tours.
(AN, F7, 12000)

Barrios. Uno de los firmantes de la carta dirigida
a Isidoro de Antillón, Cádiz, 5 noviembre 1813,
en la que protestan por el atentado de que fue
objeto. (El Redactor General, nº 884, 15 noviem-
bre 1813)

Barrios, Félix de. Cf. Pérez de Barrios, Félix.

Barrios, José de. Comisario ordenador, 1813-1823.

Barrios, Juan José. Cura de Santa María en Madrid,
consiliario eclesiástico en la Junta de Gobierno
de los Reales Hospitales, 1815-1821.

Barrientos, Antonio
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Barrios, Juan María de. Brigadier, 1809-1821.

Barrios y Tristán, Joaquín. Escribano real del
Juzgado de Alagón (Zaragoza). Dirigió una cáte-
dra de Constitución, inaugurada el 31 de enero
de 1821.

Barro, José de. Teniente del regimiento de Astu-
rias, a las órdenes de Riego en enero-marzo de
1820. (Fernández San Miguel 1820)

Barroeta Aldamar, Joaquín Francisco de (Gue-
taria, Guipúzcoa, 27 febrero 1796 - ?, 1865). Hijo
del siguiente y de Gregoria Hurtado de Mendoza,
personas acomodadas, recibió esmerada educa-
ción en España y Francia. En 1813 volvió a Espa-
ña, tomando parte en las últimas operaciones de
la Guerra de la Independencia. Desde 1815 fue
regidor de Guetaria, su representante en las jun-
tas generales de la provincia y diputado general
del partido. En 1823 se hallaba en París cuando
Luis XVIII declaró la guerra a España. Corrió a
defenderla, siendo preso por los realistas en las
inmediaciones de Pamplona. Obtenida su liber-
tad a los pocos días, se retiró a Guetaria, pero
luego fue confinado por orden del corregidor. En
1828 fue nombrado individuo de la comisión
encargada de recibir a Fernando VII y a María
Amalia. Al ocurrir en 1830 la revolución parisina,
fue acusado de conspiración, y tuvo que huir a
Madrid, donde Fernando VII le nombró su gentil-
hombre de cámara el 27 de octubre de 1830. El
24 de mayo de 1831 la Diputación de Guipúzcoa
le nombró negociador en Madrid para resolver el
grave conflicto que se planteaba al confiar al
corregidor la Subdelegación de Policía, que has-
ta entonces ejercía la propia Diputación. Sus
gestiones se vieron coronadas con el éxito. No
quiso aceptar altos cargos, dedicado como esta-
ba a la industria del hierro y a la producción de
lana de Cachemira. En 1833 trató de oponerse a
la insurrección carlista, pero fue preso y encerra-
do en Aránzazu, liberado poco después por la
intervención de amigos fieles. En 1841 fue octu-

brista, por lo que tuvo que emigrar y vio confis-
cados sus bienes. Publicó «Reseña histórica
sobre la organización política de las Provincias
Vascongadas», en El Corresponsal, Madrid, 7 y
9 marzo 1842. Senador, 1843-1844; miembro a
continuación de diversas juntas relativas al pro-
greso de la industria nacional. Autor de una

memoria sobre el arreglo del sistema monetario
en España, consejero del Banco Español de San
Fernando, 9 diciembre 1849. (Escenas Contem-

poráneas, 1858, t. III, p. 93 y ss.; Páez 1966; El

Corresponsal, cit.) 

Barroeta Aldamar, Joaquín María (? - ?, septiembre
1811). Intendente del ejército y provincia de Extre-
madura, 7 abril 1809, y de Santander, 7 noviembre
1809. Caballero de la Orden Real de España, 7 ene-
ro 1810 (Gazeta de Madrid del 13). Sus comu-
nicaciones oficiales de mayo-diciembre de 1810
fueron publicadas por Tomás Maza Solano en 1962.
Fue un funcionario celoso, muy eficiente, que no
dudó en enfrentarse con los generales franceses,
especialmente con el general Barthélemy, contra
quien reclamó a las autoridades superiores josefi-
nas y al mismo rey. Capturado por los insurgentes
el 14 de agosto de 1811 (El Exacto Correo de

España en La Coruña, 23 agosto 1811; Gazeta de

la Junta Superior del Reino de Valencia, nº 85,
17 septiembre 1811), fue ahorcado, sin que tuvie-
sen éxito los intentos de canjearlo. (Mercader
1983; Maza 1962; Ceballos-Escalera 1997; El Exac-

to Correo de España en La Coruña, cit.; Gazeta

de la Junta Superior del Reino de Valencia, cit.)

Barroeta Aldamar, Lino. Firmante, junto con
Antonio de Ojesto, de una carta al ministro del
Interior, Santander, 21 septiembre 1811, con pos-
data del 29, que fue interceptada, sobre la apurada
situación de los franceses en la región, y sobre los
intentos que se hacen para conseguir la libertad del
intendente Aldamar. (Gazeta Extraordinaria de

la Junta Superior del Reino de Valencia, nº 112,
11 noviembre 1811) 

Barrón, Agustín. Sacerdote franciscano, catedrá-
tico del Seminario de Logroño. Sociedad Patriótica
de Logroño, 9 julio 1820. Autor de Oración sacro-

patriótica, 1820, defensa histórica de la Inquisi-
ción por la presencia en España de moros y judíos. 

Barrón, Joaquín. Sociedad Patriótica de Tudela,
mayo 1820.

Barrón, José. Sociedad Patriótica de Tudela, mayo
1820.

Barroso, Mariano. Secretario segundo de la Junta
de Córdoba, firmante de la declaración de la misma
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sobre la batalla de Bailén, 21 julio 1808 (Diario

de Badajoz, nº 39, 26 julio 1808). Felicita a la
Junta Central por su instalación, Córdoba, 6 oc-
tubre 1808 (suplemento a la Gazeta de Ma-

drid, 28 octubre 1808: le llama Barrón, no
Barroso). (Diario de Badajoz, cit.; Gazeta de

Madrid, cit.)

Barroso y Castro, Diego. Escribano público de
Gaucín (Málaga), en la serranía de Ronda, 1820.
En 1820 dirigió una consulta a las Cortes. (El

Universal Observador Español, nº 168, 26 octu-
bre 1820)

Barroso de Frías, Alonso. Mariscal de campo de
Infantería, 1807, vocal de la Junta de Valencia,
1808, ya fallecido en agosto de 1809. (Gazeta de

Valencia, nº 16, 1 agosto 1809)

Barruchi y Hore, Alejandro María. Teniente coro-
nel y abogado; secretario de la Sociedad Patriótica
de Utiel (Cuenca), junio 1820; juez de primera
instancia de Requena (entonces Cuenca, hoy Va-
lencia), 1821-1823.

Barruete, Roque. Subteniente del regimiento de
Infantería de Toledo, Sociedad Patriótica de Pam-
plona, 10 junio 1820.

Barrutia. Autor de Origen, autoridad y faculta-

des de las antiguas Cortes, enviado a las Cortes
en 1813. (Diario de las Sesiones de Cortes,
1813, p. 5417)

Barrutia. Subalterno de Uranga en las Provincias
Vascongadas, en octubre de 1822 escoltaba a 180
soldados y algunos oficiales, hechos prisioneros
por el coronel Sebastián Fernández en Uncastillo
(Zaragoza). Perseguido por una columna volan-
te, decidió fusilar a todos los prisioneros: alguno
de ellos no murió, y pudo contar la atrocidad. En
1823 Barrutia era defensor de la fe o feota.
(Ocios de Españoles Emigrados, III, nº 11,
febrero 1825, p. 144)

Barrutia, Estanislao de. Teniente segundo de la
Guardia de Honor y Vigilancia de Bilbao, 20 abril
1823. (Guiard 1905)

Barrutia, Ramón. Comandante de partida, 1809.
(AHN, Estado, leg. 16, doc. 2)

Barrutieta, Joaquín. Autor de un artículo comuni-
cado, Cádiz, 24 mayo 1812, en El Redactor Gene-

ral, nº 377, 25 junio 1812, contra las disputas
religiosas y contra la Inquisición, a favor de la Cons-
titución. Parece serlo también de La Inquisición

sentenciada por los más sabios prelados, teólo-

gos, canonistas, y políticos católicos, que han

podido juzgarla y expresar su voto constitucio-

nal, allí mismo citado. (El Redactor General, cit.)

Barry, David. Inglés, pasó su juventud en
España, y viajó después por la Capitanía General
de Venezuela, y de 1820 a 1822 por el Río de la
Plata, Chile y Perú. Volvió a Inglaterra, y en
España, 1823, adquirió el manuscrito de las
Noticias secretas de América, de Jorge Juan y
Antonio de Ulloa, que publicó en Londres en
1826. (Repertorio 1826, II)

Barry, Edward. Traductor de Jachin y Boaz, o

una llave auténtica para la puerta de franc-

masonería tanto antigua, como moderna,
Filadelfia, 1822.

Barry, Juan. Capitán de fragata, 1811; capitán de
navío, 1825-1835. En 1820 fue nombrado comisio-
nado en Nueva Granada, junto con Tomás Urre-
cha, para buscar una conciliación con España.
(Villanueva, s. a.)

Barta, Manuel. Arquitecto. Estudió en la Acade-
mia de San Luis de Zaragoza, que el 1 de octubre
de 1813 le dio el título de académico supernume-
rario. (Gazeta Nacional de Zaragoza bajo el

Gobierno de la Regencia de las Españas, nº 26,
2 octubre 1813)

Barte Ortega, Pedro Juan. Alcalde mayor de
Algeciras, 1815-1820; juez de primera instancia
interino de la misma localidad, 1821. El 25 de
abril de 1821, una comisión representativa de la
ciudad le señaló, junto a otros, como desafecto a
la Constitución y pidió que fuera separado de sus
funciones. Las autoridades optaron por que no
continuara ejerciendo jurisdicción. (El Univer-

sal Observador Español, nº 129, 9 mayo 1821)

Barteau, Juan. Francés, que había estado en la
Trapa en Francia y en España, y en este último
había sido soldado en un regimiento de suizos, y
presidiario en el Peñón de Vélez de la Gomera,
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donde usaba el título de conde de Cominges y se
embriagaba con frecuencia. Pasó después a Má-
laga, en donde fingió ser obispo, y luego en Cádiz
pretendió ser arzobispo de Cuba, pero El Con-

ciso le descubrió y le puso en evidencia. Esto por
lo menos es lo que cuenta Toreno en 1820. En
1813 se dejó detener en Baza, diciendo que era
Luis Audinot, teniente general francés, enviado 
a España por Napoleón para instaurar la Repú-
blica iberiana, a cuya cabeza estaba Talleyrand.
Denunció a muchos españoles, entre ellos a
Argüelles, y su patraña fue acogida y divulgada
por El Procurador General de la Nación y del

Rey, que no acogió en cambio los desmentidos
que luego dio el mismo personaje. La Regencia le
formó causa, que se terminó después de la vuel-
ta de Fernando VII. Habló bajo promesa de per-
donarle la vida: no era Audinot, ni general, sino
criado de la duquesa de Osuna. Había recibido para
la superchería un estipendio de 80 reales diarios, 
e instrucciones de un eclesiástico de Granada.
Encerrado, se puso enfermo, y acabó suicidándose.
(Queipo de Llano 1820; Ocios de Españoles

Emigrados, II, nº 7, octubre 1824, p. 257)

Bartoletti, barón. General francés, o al servicio de
Francia, que dirige una carta a Maurice Mathieu,
Tarragona, 13 agosto 1812, sobre el navío de
Blake, que tiró algunos cañonazos, sobre la com-
pañía de partidarios que derrotaron a un centenar
de fieles manresanos y sobre dieciséis ex prisione-
ros franceses de Cabrera que llegaron a este puer-
to. Con este motivo protesta por «el modo bárbaro
e indigno con que nuestros caníbales enemigos
tratan a los soldados franceses». En otra carta al
mismo, diciembre 1812, habla de un desembarco
inglés terminado en fracaso. (Diario de Barce-

lona, nos 229 y 358, 17 agosto y 24 diciembre 1812)

Bartolí, José. Comerciante de Reus o de Tarrago-
na, Sociedad Patriótica Barcelonesa de Buenos
Amigos, 16 junio 1820. Emigrado en Inglaterra,
en enero de 1829 percibía una libra y doce cheli-
nes mensuales del Comité de Ayuda, más otra
libra por su mujer y otra más por una hija. (SUL,
Wellington Papers)

Bartolo. Cf. Gómez, Bartolomé.

Bartolomé, Pedro (? - Alicante, 23 o 24 febrero
1826). Francés, miembro de la expedición de los

hermanos Bazán, uno de los que fueron pasados por
las armas por los absolutistas, la mayoría el 23, el
resto el 24, pero no se especifica. (Carvajal 1826)

Bartolomé, Pedro Martín de. Ex jefe político de
Segovia, diputado a Cortes por Segovia, 1822-
1823. (Diputados 1822)

Bartolomé y Agudo, Antonio. Ateneo, 14 mayo
1820.

Bartolomé Aguado, Joaquín. Comisario de Gue-
rra, 1817-1819. 

Bartolomé Álvarez y Pardo, Nicolás de. Corre-
gidor de Vivero (Lugo), 1820; juez de primera
instancia de la misma localidad, 1822, y de Santa
María de Ortiguela, 1823.

Bartra, Andrés. Ladrón y salteador de caminos,
es decir, probablemente, guerrillero, al que el 15
de mayo de 1812 los franceses ordenan llevar a
Francia, en donde permanecerá hasta la pacifi-
cación de Cataluña; no lo ahorcan debido a su
extrema juventud (menos de 18 años). (Diario

de Barcelona, nº 137, 16 mayo 1812)

Barutell, Juan Antonio. Brigadier, 1811-1823,
comandante del batallón ligero de Valencia y
Alburquerque, que viéndolo en «deplorable esta-
do de desnudez», a causa de las fatigas pasadas
en el Campo de Gibraltar y en la serranía de Ron-
da, se dirige con un «Aviso al público», Línea del
Puntal, 3 noviembre 1811, publicado en Diario

Mercantil de Cádiz, 9 noviembre 1811, solicitan-
do su concurso económico. Comandante general
interino de la primera división del Tercer Ejército,
que junto con el comandante Antonio Sola, pre-
sentó queja a S. M. contra los editores de El Uni-

versal, por haber escrito éstos que era defensor
impertérrito de la Constitución, logrando la conde-
na de dichos editores. Coronel del regimiento de
Hibernia, 29 de Infantería de línea, 1817-1818; del
de América, 28 de Infantería de línea, 1819-1820,
que el 12 de octubre de 1820 es nombrado fiscal
de la causa de Pío Falces y Blas Requena. (AGMS,
expte. Falces; Diario Mercantil de Cádiz, cit.;
Gazeta de Murcia, nº 40, 18 junio 1814)

Barutia, F. Capitán de gendarmes bajo José I. Se
ordena su detención, Valladolid, 1 octubre 1817,
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seguramente por estar relacionado en la conspi-
ración del 17 de enero 1817. (Cabezudo 1817)

Bas, Antonio. Catedrático del Colegio de Cirugía
de Barcelona, 1817-1819. 

Bas, Magín. Sociedad Patriótica Barcelonesa de
Buenos Amigos, 16 junio 1820.

Bas, Manuel. Matarife y vendedor de carne hasta
1808, año en que tomó a su cargo el suministro
de algarrobas y carne para el ejército, en comisión
de Vicente Bertrán de Lis y Hermanos. Compro-
metido en los sucesos de Valencia, enero 1817, 
y en la conjuración de Vidal, 1819. Comunero.
Sociedad Patriótica de Valencia, 21 diciembre
1821. Firma la representación comisionado por
el pueblo. Vocal del consejo que juzgó a Elío. (Gil
Novales 1975b)

Bas, Melchor. Primer piloto graduado de Alférez
de navío, capitán del puerto de San Feliu, 1820-
1832.

Bas, Narciso. Catedrático de Filosofía en el Cole-
gio Tridentino, autor, al parecer, de un plan para
liberar Barcelona en marzo de 1809. (Bofarull
1886, I, p. 315)

Basabe, José (Bilbao, h. 1781 - Maracaibo, 14
diciembre 1820). Hidalgo, sentó plaza de soldado
el 25 de enero de 1808. Participó en la Guerra de
la Independencia, que terminó el 24 de mayo 
de 1815 de subteniente de la compañía fija de
Artillería de Tortosa. En 1816 solicitó pasar a
América, siendo nombrado comisario de Artillería
honorario de Guerra en Caracas, 1817-1818. Fue
después a Maracaibo, donde falleció de enferme-
dad. (AGMS)

Basabe, José Ángel. Vocal de la Junta de Ávila, 6
junio 1809, en representación de los vecinos
honrados. (Sánchez Albornoz 1911)

Basabe, José María de (? - Aibar, Navarra, ?).
Subteniente realista del llamado Batallón Prime-
ro de Vizcaya, murió en acción de guerra.

Basabe, Juan José (?, h. 1790 - ?). Propietario de
Bilbao, al que la policía francesa atribuye gran
influencia y mauvais sentimens. Entra en Francia

el 23 de noviembre de 1823. Va primero a Burdeos
y luego a París, provisto de un pasaporte oficial.
En julio de 1829 visa su pasaporte en París. (AN,
F7, 11981 y 12000)

Basabe, Martín de. Clérigo absolutista, beneficia-
do de las iglesias unidas de Bilbao. Deportado al
castillo de Santoña en 1822. (El Verdadero Pa-

triota, Bilbao, nº 47, 18 agosto 1822; información
facilitada por Javier Fernández Sebastián)

Basabe, Nicolás de. Diputado realista alavés encar-
gado, junto con el comandante José de Uranga, del
mando de la brigada alavesa del ejército realista
en 1822. Perteneció también a la llamada Junta
Gubernativa de las Provincias Vascongadas.
(Guiard 1905)

Basabe, Ramón de. Regidor del Ayuntamiento de
Bilbao, 11 abril 1823, a la entrada de los absolu-
tistas. (Guiard 1905)

Basabre, Vicente. Secretario de la Junta de Sevi-
lla, 1808. (Gazeta Extraordinaria de Madrid,
nº 124, 14 septiembre 1808)

Basabrú, Miguel. Dueño de un martinete en
Córdoba, calle del Calvario esquina a la del
Puerto, nº 142, en el que prepara toda clase de
cobre nuevo. Los precios son a renovación, «o lo
que es lo mismo, cambiado por viejo a 3 reales
libra rebajadas las dos en arroba, por razón de
mermas en la fragua; y el nuevo a 8 y medio rea-
les libra de todo campo o tamaño». Los Sres. cal-
dereros pueden pasar por su casa. (Diario

Gaditano, nº 177, 11 marzo 1821)

Basabrú y Romero, Lorenzo (Córdoba, 24 no-
viembre 1771 - ?). Hijo de Bartolomé de Basabrú
Chávarri y de Feliciana Romero Fernández de
Molina. Teniente coronel de Caballería, caballero
de Calatrava, 1797. Casado en Sevilla el 20 de
junio de 1798 con Josefa Micaela Sweeney Ortiz,
natural de Pamplona, hija de los condes de Ibeagh.
Regidor de Córdoba, el 26 de enero de 1810 se
presentó ante José I, reconociéndole, por lo que
recibió la Orden Real de España, 26-27 enero 1810
(Gazeta de Madrid del 1 de febrero). Tertulia
Patriótica de Córdoba, en el Trienio. (Ceballos-
Escalera 1997; Gazeta Nacional de Zaragoza, 
nº 20, 1 marzo 1810; Gazeta de Madrid, cit.)

Bas, Antonio
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Basadre, Vicente. Intendente de ejército, antiguo
superintendente general de Hacienda en Caracas,
autor de Memoria histórico-política-geográfica

relativa a la independencia de la América

española, La Coruña, 1822, en la que postula el
reconocimiento de esa independencia. 

Basaguren, Antero de. Miembro de la Milicia Na-
cional Voluntaria de Bilbao que, en abril de 1821,
formó parte de una columna volante desplazada a
Galdácano para detener a los realistas alaveses
que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard 1905)

Basaguren, Diego Antonio. Secretario perpetuo
de gobierno del señorío de Vizcaya, que certifica
el acuerdo de la Diputación General de recibir
a tiros a cualquier tropa rebelde que venga de
Santander, ya que consideran válidas las dispo-
siciones sucesorias tomadas por Carlos IV y
aceptadas por todas las autoridades del reino.
Exhortan a la tranquilidad general, y confían en
que la regeneración de España se producirá gra-
cias a las concepciones del gran Napoleón (Dia-

rio de Madrid, nº 33, 11 junio 1808). Comisario
regio de Bilbao, 1809. Firma por el señorío de
Vizcaya un escrito que exhorta al cumplimiento
de la circular del ministro de la Policía, Bilbao, 
12 febrero 1809 (Gazeta de Madrid, nº 53, 22
febrero 1809). Secretario de la Diputación bil-
baína, 1822, aunque miembro de la facción rea-
lista, que tuvo que dejar su puesto y huir a
Francia, como consecuencia de un motín de los
constitucionales en Bilbao que reclamaban su
detención. Como secretario de la Diputación es
uno de los firmantes de la proclama Vizcaínos,
Bilbao, 12 octubre 1827, sobre la liberación del
territorio de los «advenedizos revolucionarios».
Participó después en la insurrección carlista, lo
que provocó la incautación de sus bienes en Bil-
bao, 1835. (AHN, Estado, leg. 10 A y G; cat. 18
Camagüey, 1998; Gazeta de Madrid, cit.; Diario

de Madrid, cit.)

Basanta, Pedro de Alcántara (Valladolid, 1776 -
?). Cursa Leyes en la Universidad de Valladolid,
ejerce de escribano de Aldeamayor de San Mar-
tín, cerca de Olmedo (Valladolid), 1804-1810. El
15 de junio de 1810 el Gobierno josefino le habili-
tó para escribano mayor del Ayuntamiento de
Valladolid y para la vicesecretaría universitaria.
Fue autor del Libro de curiosidades relativas a

Valladolid, 1807-1831, publicado por uno de sus
descendientes (Alfredo Basanta de la Riva, en
1914). Autor también de una Historia de Antolí-

nez de Burgos. (Sánchez Fernández 2001; Palau
y Dulcet 1948; Basanta 1916)

Basart, Jaime de. Vocal de la Junta corregimental
de Gerona, con sede en Arenys de Mar, 18 febrero
1810. (Gazeta de Valencia. nº 79, 6 marzo 1810)

Basas, Juan. Director anatómico y bibliotecario
del Colegio de Cirugía de Burgos, sustituto, 1804,
después catedrático en propiedad, hasta 1821.

Bascón, Juan. Teniente coronel, sargento mayor
del regimiento de Écija de Milicias Provinciales,
1817-1822.

Baset, Diego María. Secretario de la Diputación
del reino de Navarra, 10 noviembre 1808. (AHN,
Estado, leg. 1 I, doc. 1)

Basil, Juan. Afrancesado, capitán de Caballería del
primer regimiento, 15 noviembre 1809. (Gazeta

de Madrid, 15 noviembre 1809)

Basincourt, Luis. Cf. Bacincourt, Luis.

Baso, cura. Hermano de Domingo, implicado con
él en la conspiración.

Baso, Domingo. Hijo de un encuadernador de
libros de Valladolid, derribó la lápida de la
Constitución en esa ciudad, 1814, y denunció a
liberales. En Madrid se puso al servicio de la poli-
cía absolutista, recibiendo en pago el título de
secretario del rey. En marzo de 1820 hubo en su
casa algunas juntas de absolutistas, de las que
salió el plan de preparar la fuga del rey a Castilla,
para que no jurase la Constitución. Aunque dis-
currida la trama por el general Pedro Agustín
Echevarri, a su cabeza se puso Baso, al mismo
tiempo que se propalaba la especie de que esta-
ba en peligro la vida del rey y que se cernía sobre
el país una amenaza republicana. La rápida
actuación de los generales Velasco y Vigodet
detuvo a Baso y colaboradores, quienes fueron
llevados a la cárcel de Burgos. Se les abrió causa,
pero no fueron condenados. Todavía el 11 de fe-
brero de 1823 informaba José María Valdés de la
lenidad con que habían sido tratados.
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Basora, Francisco. Tertulia Patriótica de Barce-
lona, 17 noviembre 1822.

Basora, José. Cf. Bacora, José.

Bassa, Felipe. Patriota de Ávila, que ayudaba a
los guerrilleros con caballos, armas, provisiones
y noticias. (Sánchez Albornoz 1911)

Bassa, José. Autor de Theses theologicae juxta

mentem Angelici praeceptoris, Huesca, 1782, 
y de Soberanía del pueblo. Carta con honores

de discurso, Lérida, 1816 (contra dicha sobera-
nía). (Palau y Dulcet 1948 y 1990; Jiménez Catalán
1997)

Bassa, Pedro Nolasco (? - Barcelona, 4 agosto
1835). Teniente coronel del regimiento de Córdo-
ba, 12 de Infantería de línea, 1821-1823, general
que en agosto de 1823 se entregó a los franceses
en Barcelona, después de haber intentado librar-
les Tarragona. Teniente coronel mayor, 9 de Infan-
tería de línea, 3 marzo 1825-1826. Fue una de las
primeras víctimas de la revolución barcelonesa de
1835. (Raull 1835; Fajas 1877)

Bassecourt, Juan (? - Pardaleras, Badajoz, 31 ene-
ro 1811). Coronel, hermano de Luis Alejandro.

Probablemente es este Bassecourt el que manda 
a Luis Alejandro una carta desde Tarragona, sin
fecha (publicada en Diario Mercantil de Cádiz,
3 noviembre 1810), en la que critica que el deli-
to haya estado impune en España durante veinte
años, y la multitud de empleos, condecoraciones
y premios mal dados, tanto en lo político como
en lo eclesiástico y militar, sistema que ha origi-
nado toda clase de vicios. Contribuyó a la defen-
sa de Badajoz. El 28 de enero de 1811 hizo una
salida al frente de un batallón de voluntarios
catalanes, atacó el fuerte de Pardaleras el 30 y
31, y allí murió. (Gazeta de la Junta-Congreso

del Reino de Valencia, nº 29, 19 marzo 1811)

Bassecourt, Juan, conde de Santa Clara (Barce-
lona, 1740 - Barcelona, 12 abril 1820). Cadete 
y alférez de menor edad, abril 1747, segundo
teniente, marzo 1757. Se halló en la campaña de
Portugal y sitio de Almeida, 1762, en la expedi-
ción de Argel, en la que fue herido el 8 de julio de
1775, y en el bloqueo y sitio de Gibraltar, 1779.
Brigadier de Infantería y capitán de Fusileros de

la Guardia Real, enero 1783; capitán de Grana-
deros de la misma, noviembre 1786; mariscal de
campo, septiembre 1789. Gobernador de Ceuta,
1793, tomó parte en Cataluña en la guerra contra
la Revolución Francesa, 1794, en la que fue nom-
brado gobernador militar de Gerona, ascendió en
abril de 1794 a teniente general y en marzo de
1795 pasó a ser gobernador militar de Barcelona.
Capitán general gobernador de Cuba, Luisiana 
y las dos Floridas, desde septiembre de 1796
(tomó posesión el 6 de diciembre) hasta el 13 de
mayo de 1799. Demoró la vuelta más de dos años
por falta de buques de guerra, y en ese tiempo
fue nombrado segundo cabo de Cataluña. Ascen-
dió en 1802 a capitán general interino de Catalu-
ña, y en propiedad, febrero 1803, en el que fue
sustituido por Godoy el 11 de febrero de 1808 en
favor del conde de Ezpeleta. Recibió la gran cruz
de Carlos III, 1802; autor de un oficio manuscrito,
fechado en Manresa, 1803 (Casa Subhastes Bar-
celona, 11 julio 2000). Consejero auxiliar del
Supremo de la Guerra, 1807. Participó en la bata-
lla de Bailén, 19 julio 1808, pues firma el 24 uno
de los partes de la misma dirigido al marqués de
Coupigni (se halla en el oficio que Castaños diri-
ge a la Junta de Sevilla, Andújar, 27 julio 1808).
Fue uno de los detenidos por Lechi en la ciuda-
dela de Barcelona el 1 de agosto de 1808, a título
de rehén (Gazeta de Valencia, nº 24, 12 agosto
1808). El 1 de octubre de 1808, bajo el régimen
francés, ofrece sus carretas para transportar pie-
dra a beneficio de la Junta de Caridad de Barce-
lona. Salió de Cataluña, y fue a Zaragoza, Tortosa
y Palma, en cuya ciudad sirvió de presidente del
Consejo de Oficiales Generales. El 23 de marzo
de 1811 se efectuó en Alcázar de Huete el canje
de su mujer con la marquesa de Guardia Real. El
27 partió para Valencia. El Diario Crítico Gene-

ral de Sevilla, nº 116, 26 abril 1814, dice que fue
impreso la proclama de Lacy del 7 de abril de
1814, y la del general Bassecourt. Supongo que es
éste. Consejero honorario de Estado, 1817-1819.
Era caballero de Santiago y poseía la gran cruz 
de San Hermenegildo. (Gazeta de Valencia, cit.;
Carrasco y Sayz 1901; Conard 1910; Diario de

Barcelona, nº 275, 1 octubre 1808; Diario Mer-

cantil de Cádiz, cit. y 15 mayo 1811; Diario Crí-

tico General de Sevilla, cit.)

Bassecourt, Luis Alejandro. Coronel, sobrino de
Juan Procopio Bassecourt, conde de Santa Clara.

Basora, Francisco
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Gobernador militar de la isla de Trinidad, a la que
en 1797 supo defender de los filibusteros. Regre-
só después a España. Mariscal de campo de
Infantería, 1809; comandante general de la pro-
vincia de Cuenca en 1810; fecha el 23 de abril de
1810 una colección de cartas interceptadas, que
inserta extractadas en Gazeta Extraordinaria

de Valencia, 29 abril 1810. El 17 de mayo 1810
avisa que, habiendo tenido noticias de que el ene-
migo pretende acercarse a Cuenca, ha tomado las
medidas pertinentes, que en este momento no
puede hacer públicas (Gazeta de Valencia,
nº 101, 25 mayo 1810). Publicó una correspon-
dencia interceptada al enemigo, con el título de
«El general Bassecourt, a los pueblos de la pro-
vincia de Cuenca», Minglanilla, 25 junio 1810
(segundo suplemento a la Gazeta de Valencia,
29 junio 1810). Las cartas son de los generales
Hugo y Lucotte y de otros oficiales franceses, y
sólo de un español, Juan Muñoz, que colabora
con los ocupantes. Con carácter complementa-
rio, y esta vez bilateral, mandó publicar la
Correspondencia impresa de orden de Basse-

court, con el fin de enterar al público de las

operaciones, conducta y empeño que ponen

en su defensa los superiores que están a su

frente, reimpresión en Cádiz, anunciada en Dia-

rio Mercantil de Cádiz, 29 julio 1810. Se com-
pone de carta del general Lucotte al obispo de
Cuenca, 20 junio 1810, y al corregidor, con la
respuesta de éste, 24 junio. Proclama francesa 
a los pueblos de Cuenca. Carta de Bassecourt a
Lucotte, 28 junio 1810. Probablemente es el mis-
mo texto de Documentos oficiales, y contesta-

ciones a las cartas y proclama del general

Lucotte en su invasión sobre Cuenca, por Luis
Alejandro Bassecourt y Ramón Macia de Lleo-
part (Gazeta de Valencia, nº 12, 17 julio 1810).
Dos partes sobre la toma y abandono de Cuenca
por los franceses, de 20 y 22 junio 1810, publica
en dos Gazeta Extraordinaria de Valencia,
ambas del día 23, y se reproducen en la Gazeta

del Comercio de Cádiz, nº 70, 13 julio 1810.
Estuvo casado con María de las Nieves Arriaza,
que fue prisionera en Madrid por los franceses
(La Centinela de la Patria, nº 2, 3 julio 1810).
Desde Utiel, 17 julio 1810, ordena la entrega de
una espada al héroe Francisco Matos, con la ins-
cripción La patria, al valor de Matos. Fuentes

19 de junio de 1810, lo que dio lugar a gritos 
de «Viva el general» y «Viva Matos» (Gazeta de

Valencia, nº 19, 10 agosto 1810). Sucedió a José
Caro en el mando en Valencia, Titulándose «El
comandante general del reino de Valencia y pro-
vincia de Cuenca»; lanzó un manifiesto A los

habitantes de esta capital y reino, Valencia, 17
agosto 1810, en el que les exhortaba a la unidad
y a la obediencia, porque «la desobediencia crea-
ría la desunión de las demás provincias, y en la
separación misma llevarías la ruina, las cadenas
y el estrago». Promete que la segur de la ley cae-
rá sobre las cabezas de los malvados (Gazeta

de Aragón, nº 28, 22 agosto 1810). Dio un Ban-

do acerca del examen de las personas que

entran y salen de esta ciudad, Valencia, 6 sep-
tiembre 1810, que contiene sus órdenes a los
alcaldes de barrio, y un Reglamento acerca de lo
mismo, anunciado en cat. M. Romo, febrero
2005, misma fecha. Un informe sobre los últimos
acontecimientos de su división en la provincia de
Cuenca, Castellón de la Plana, 17 octubre 1810,
aparece en Gazeta de Valencia, nº 40, 23 octubre
1810, y en Gazeta de Aragón, nº 48, 27 octu-
bre 1810. En su oficio de Castellón de la Plana, 
1 noviembre 1810, da cuenta de la ocupación por
el teniente coronel Justo San Martín de la torre
de San Juan, que domina el puerto de los Alfa-
ques (Gazeta Extraordinaria de Valencia, 1 no-
viembre 1810). Un oficio, Castellón de la Plana, 31
octubre 1810, con la orden para que el brigadier
Antonio Porta se sitúe en Benicasim y Oropesa,
aparece en Gazeta Extraordinaria de Valen-

cia, 2 noviembre 1810. Comunica la irrupción de
los franceses en Albentosa y Teruel en su oficio
del día 2 (Gazeta Extraordinaria de Valen-

cia, 4 noviembre 1810). Recoge en la Gazeta

Extraordinaria de Valencia un impreso que le
han enviado desde Priego (Cuenca), con el títu-
lo de Extracto del tercer boletín anglo-portu-

gués. Fechado en el Cuartel General de Bussaco,
29 septiembre 1810, contiene una relación de la
batalla de Bussaco, del día 27. Unas frases fina-
les no parecen proceder del citado boletín, sino
acaso de Bassecourt. Combinan el insulto con la
exaltación: «Ésta es la segunda escena del estú-
pido Soult, pero un poco más caliente que la pri-
mera. Gloria inmortal al lord Wellington, al
ejército inglés, y a los valientes portugueses.
Españoles, ya no existe el ejército de Masséna.
El fanfarrón príncipe de Essling, el duque de
Rivoli, el hijo mimado de la Fortuna perdió en un
momento toda su gloria, y se estrelló en la sierra
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de la Alcova. Españoles, a las armas: confianza
en las Cortes, en los ejércitos, en las partidas de
guerrilla: no dormirse, no ser egoístas, y vence-
remos» (Gazeta Extraordinaria de Valencia, 5
noviembre 1810). En su oficio de Valencia, 12
diciembre 1810, ordena a Antonio Porta la ejecu-
ción del dragón de Numancia Hemeterio Martí-
nez, por deserción (suplemento a la Gazeta de

la Junta Superior de Gobierno de Valencia,
25 diciembre 1810). El 18 de diciembre de 1810
comunica las medidas tomadas para la defensa
del río Cabriel, después de la entrada de los fran-
ceses en Cuenca el día 14, antes de saber que la
habían abandonado el 15 (Gazeta de la Junta

Superior de Gobierno de Valencia, nº 4, 21
diciembre 1810). Ante las peticiones de socorro
de Vicente Roca, padre del soldado Manuel,
muerto en combate, envía un oficio al cura, jus-
ticias y Ayuntamiento de Chirivella, Valencia, 20
diciembre 1810, en el que expresa que las gran-
des acciones de esta clase sólo podían tener
remuneración honorífica, por lo que envía al cura
párroco de Chirivella dos ejemplares de la Gaze-

ta de la Junta Superior de Gobierno de Valen-

cia, uno para que el escribano del Ayuntamiento
hiciera públicos en concejo abierto los grandes
méritos contraídos por Manuel Roca, y después
se guardaran en el archivo; y el otro para que el
cura lo guardara en el archivo de la iglesia, para
memoria de los mismos méritos, que tanto honor
hacían a la familia y al vecindario (suplemento a
la Gazeta de la Junta Superior de Gobierno de

Valencia, 25 diciembre 1810). Basta leer esta
bajeza, para juzgar al personaje. Hace publicar
los documentos de la expedición de Gregorio
Sánchez Mora a Morella, 30 diciembre 1810 - 2
enero 1811, y comunica el 7 de enero de 1811 los
premios otorgados a los participantes (suplemen-
to a la Gazeta de la Junta-Congreso del Reino

de Valencia, 8 enero 1811). Presidente de la
Junta-Congreso de Valencia, primer firmante de
la exposición de ésta a las Cortes, Valencia, 8 ene-
ro 1811. Da un terrible bando sobre deserción,
con cláusulas tan repugnantes como la de que el
nombre del delator se reservará sigilosamente, lo
que une su nombre al de la Inquisición; todo ello
seguido de una real orden, Cuartel General de
Murviedro, 17 enero 1811 (Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, nº 17, 5 febre-
ro 1811). Son habituales sus partes de guerra en
este mismo periódico. En suplemento al Diario

de Valencia del 28 de enero de 1811 publica un
reglamento destinado a combatir la deserción,
en el que, al decir de sus enemigos, las sanguina-
rias penas que fulmina demuestran su crueldad 
y su servicio a los tiranos que gobiernan en su
territorio (Gazeta Nacional de Zaragoza, nº 14,
14 febrero 1811). Cuando tres vocales de la jun-
ta, Gareli, Aicart y Lorenzo Martínez, pidieron su
dimisión, los metió en la cárcel, 27 febrero 1811,
justificando la medida en su desprendimiento y
patriotismo, que exigía unidad de mando, según
su escrito, fechado en Murviedro, 26 febrero
1811, y publicado en El Conciso, nº 41, 22 mar-
zo 1811. Primero trató de que un jefe, y luego
otro, procediesen a la detención, pero como se
negaron, decidió él personalmente «atajar la
revolución» (sic). La medida produjo alguna agi-
tación, pero un consejo de generales y la Audien-
cia echaron toda la responsabilidad sobre la
Junta-Congreso, y en dos días todo se tranquili-
zó, tras realizar algunas nuevas prisiones de
«alborotadores». Todavía Joaquín Franco en
1813 califica de cobarde jornada a la del 27 de
febrero de 1811 (El Imparcial, Alicante, nº 55,
24 febrero 1813). Desde Requena, 30 septiembre
1811, contesta a un artículo publicado el 26 de
agosto en La voz de Cuenca, en el que se censu-
raba la impreparación en la fortificación del cas-
tillo de Sagunto, hablando del disgusto que su
lectura le ha producido, y defendiendo la profe-
sionalidad de los generales O’Donnell y Blake,
pero sin rebatir los alegatos de la La voz de

Cuenca (Gazeta de la Junta Superior del Rei-

no de Valencia, nº 91, 8 octubre 1811). Tenien-
te general, 1815; gran cruz de San Hermenegildo
y de San Fernando, 1817; sargento mayor de Guar-
dias Valonas, 1817-1819, y del segundo regimiento
de Guardias de Infantería española, 1819; teniente
coronel del mismo, 1820. Gobernador de Barcelona,
1824; capitán general de Aragón, 1826. Según Ocios

de Españoles Emigrados, nº 22, enero 1826, era
aficionado a escribir composiciones poéticas. Se le
atribuye A la soberana del Pilar: canción sacro-

realista, que la revista publica, sin atreverse a adju-
dicársela definitivamente. (Calcagno 1878; Riaño de
la Iglesia 2004; Diario Mercantil de Cádiz, cit.; cat.
M. Romo, noviembre 2000; Gazeta Nacional de

Zaragoza, cit. y nº 109, 16 diciembre 1810; Diario

de Valencia, cit.; El Conciso, cit. y nº 28, 25 febre-
ro 1811, y 26, 26 abril 1811; El Imparcial, cit.;
Ocios de Españoles Emigrados, V, nº 22, enero
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1826, p. 76, cit.; Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, cit.; Gazeta Junta-Congreso

de Valencia; Gazeta Extraordinaria de la Junta

Superior del Reino de Valencia, cit.; Gazeta Na-

cional de Zaragoza, cit.)

Bassecourt y Armero, Dionisio Alberto (Barce-
lona, 8 abril 1793 - Madrid, 30 septiembre 1874).
Hijo de Mariano Francisco de Bassecourt y de
María Josefa Armero Rico y Negro. Cadete de me-
nor edad en Guardias Valonas, 20 marzo 1798,
cadete de mayor edad, 8 abril 1805. Se halla en
Madrid el 2 de mayo de 1808, es hecho prisionero
por los franceses en el Retiro, pero logró fugarse.
Alférez de Guardias Valonas, 26 julio 1809. Se
halló en la batalla de Ulldecona, 26 noviembre
1810; ascendió a segundo teniente, 15 enero
1811; se halló en la entrada de Cuenca, 5 noviem-
bre 1811; ganó las cruces de la fuga de Madrid 
y del Segundo y Tercer Ejército, y ascendió a pri-
mer teniente, 10 agosto 1815. El 3 de enero de
1820 se casó con María de la Visitación Pacheco 
y Benavides, hija del XIII duque de Frías. Capitán
de Granaderos de la Guardia Real de Infantería, 8
noviembre 1824, alterna sus ascensos militares
con puestos diplomáticos: ministro en Sajonia, 25
septiembre 1825; coronel de Infantería, 16 enero
1826; ministro en Nápoles hasta el 4 abril de
1835; brigadier, 13 noviembre 1830; teniente
coronel de la Guardia Real, 8 enero 1833. Diplo-
mático en Turín, con carácter reservado, 8 sep-
tiembre 1843 - septiembre 1847. Gentilhombre
de cámara de S. M., destinado a la servidumbre de
Francisco de Paula. Gran cruz de Carlos III, 21
junio 1854, y de Isabel la Católica, y vocal de la
Asamblea de esta orden. Recibió también las
cruces de San Hermenegildo, San Fernando,
Flor de Lis de la Vendée, San Jenaro de Nápoles,
Santos Mauricio y Lázaro de Cerdeña y la del
mérito de las Dos Sicilias. Mariscal de campo, 7
mayo 1874. (Fernández de Bethencourt 1880, II)

Basset (? - Zaragoza, 30 mayo 1812). Soldado fran-
cés del 25 de línea, que desertó, y entró en la
caballería de Espoz y Mina. Hecho prisionero en
la acción de Robres (Huesca), 22 abril 1812, fue
condenado a muerte por una comisión militar.
(Gazeta de Valencia, nº 39, 16 junio 1812)

Bassir de Brías, José, barón de Petrés. Llevaba el
título en 1798 (Catálogo Títulos 1951). Vocal de

la Junta de Valencia, octubre 1809. Su viuda,
María Teresa Fernández de Córdoba y Ferrer,
reclama el condado de Peñalba, 12 junio 1816
(Catálogo Títulos 1951), pero en 1818 el barón de
Petrés, casado con la condesa de Peñalba María
Teresa, sigue vivo (Cárdenas Piera 1989), lo cual
indica que o la viudedad de 1816 no es cierta 
o que María Teresa se volvió a casar, transmitien-
do la baronía a su segundo marido. (Catálogo Títu-
los 1951, cit.; Cárdenas Piera 1989, cit.)

Bastardo Cisneros, Francisco. Tertulia Patriótica
de Córdoba. Se dice que murió en la puerta del
puente.

Bastida, Claudio. Jefe sustituto principal de la
defensa de Lebrilla, 1809. (AHN, Estado, leg. 15,
doc. 7)

Bastida, marqués de la. Cf. Montis y Álvarez,
Antonio.

Bastida, marqués de la. Cf. Montis y Pont y Vich,
Guillermo Ignacio.

Bastida, Pedro. Depositario de los fondos de forti-
ficación y defensa de Lebrilla, 1809. (AHN, Estado,
leg. 15, doc. 7)

Bastons, Luis. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822.

Bastús y Carrera, Vicente Joaquín. Autor de Dic-

cionario histórico-enciclopédico, 4 vols., Barce-
lona, 1828-1821, con un suplemento en 1833; y de
Diccionario de los flamantes, Barcelona, 1829;
Tratado de declamación, o arte dramático, Bar-
celona, 1833, 2ª ed. 1848-1850, 3ª ed. 1865; Nuevas

anotaciones al ingenioso hidalgo D. Quijote, Bar-
celona, 1833-1834; Historia de los templarios,
Barcelona, 1834, nueva ed., Barcelona, 1931; Pa-

labras sacramentales de Jesucristo o el santo

sacrificio de la misa en latín y castellano, Bar-
celona, 1854; Memorándum anual y perpetuo

de todos los acontecimientos naturales o ex-

traordinarios, históricos, civiles y religiosos,
Barcelona, 1855-1856, reimp. en parte en 1860;
Nomenclátor sagrado o diccionario abreviado

de todos los santos del martirologio romano, Bar-
celona, 1857-1858, 2ª ed. 1864; Conmemoración

del deicidio, o la Semana Santa en Jerusalén
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y Roma diecinueve siglos después, Barcelona,
1860; El trivio y el cuadrivio o la Nueva Enci-

clopedia, Barcelona, 1862; Las festividades del

Cristianismo, Barcelona, 1864; La sabiduría

de las naciones o los Evangelios abreviados, 3
vols., Barcelona, 1862-1867; Oficio de Semana

Santa en latín y en castellano, Barcelona, 1862
(11 eds. hasta 1928). (Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Bastus y Faya, Juan. Magistrado de la Audiencia
de Quito, 1817-1819.

Basurto, Antonio. Vocal de la Junta de Melilla,
1810. (Diario Mercantil de Cádiz, 25 abril 1810) 

Basurto y Vargas, Francisco, marqués de Casa-

Vargas (Jerez de la Frontera, 11 marzo 1769 - ?).
Hijo de Miguel José Basurto y Velázquez de Cué-
llar y de Josefa Andrea Vargas Machuca y Dávila,
heredó el marquesado al morir en 1800 el primer
titular, Pedro Vargas Machuca. Guardia marina,
2 junio 1782, navegó extensamente, habiendo
estado a las órdenes del brigadier Vicente Tofiño,
en la Comisión de Planos y Cartas Geográficas.
En 1789 hizo un curso de estudios superiores en
la Academia de Guardias Marinas de Cádiz. Par-
ticipó en la guerra contra la República Francesa,
con base en las plazas de Rosas y Tolón, 1793-
1794. De 1795 a 1798 anduvo por los mares de la
América septentrional, contribuyendo después a
la defensa de El Ferrol contra los ingleses. En
combate contra el almirante Nelson, 11 agosto
1805, fue hecho prisionero y llevado a Gibraltar,
regresando después a Cádiz. En la bahía de esta
ciudad tomó parte en la rendición de la escuadra
francesa entre el 9 y 14 de junio de 1808, que-
dando en 1810 de ayudante de la Regencia. El 4
de octubre de 1811 fue destinado a la Comisión de
Arreglo de la Marina Mercante y su Matrícula, asu-
miendo también funciones de historiador de la
Armada, por lo que el 4 de febrero de 1814 fue
relevado de la ayudantía. Capitán de navío, 1815,
autor de Plan de Marina, Jerez de la Frontera,
1821 (aunque escrito en 1817), el primero en su
género, y de Economía, fomento de la riqueza

nacional y plan de única contribución directa,

Jerez de la Frontera, 1821. Formó parte de la
comisión real para escribir la historia de la Gue-
rra de la Independencia, retirándose del servicio
activo en 1823. Director de la Sociedad Económi-
ca Jerezana de Amigos del País, 1834, el mismo

año se le nombra secretario de la sección de
Marina del Consejo Real. Brigadier de Marina, 14
mayo 1835; gran cruz de San Hermenegildo,
25 mayo 1835. Se retira también de la Sociedad
Económica con un Discurso, 31 diciembre 1835.
(Palau y Dulcet 1948 y 1990; Ruiz Lagos 1974b)

Batalla, Juan. Sociedad Patriótica de La Coruña,
16 noviembre 1821. Comisionado por el pueblo.

Bataller, Miguel Antonio. Magistrado de la Audien-
cia de México, 1817-1819.

Bataller, Sebastián. Tertulia Patriótica de Figue-
ras, 1820.

Batameno, Alfonso. Consejero de S. M., secreta-
rio y maestro de la Junta de Correos de España
e Indias, y su contador general. Salió de Madrid
en 1809. (AHN, Estado, leg. 49 B)

Batán, Calixto. La Fontana, 3 junio 1821.

Batanero, cura. Cabo de escuadra de la división
del Empecinado durante la Guerra de la Inde-
pendencia. Al acabar ésta, se hizo clérigo y ob-
tuvo una ración en la catedral de Sigüenza, de
donde salió, ya en el Trienio, para ponerse al
frente de una cuadrilla absolutista. Asesinó a un
capitán en Guadarrama, robó el caballo, dinero,
una escopeta y dos pistolas al cura párroco de
Torrebeleña (Guadalajara). El jefe político de Gua-
dalajara, Juan Cuadra, logró detenerlo, pero
Batanero se escapó de la cárcel. En 1823 apare-
ció como defensor de la fe o feota. (Ocios de

Españoles Emigrados, III, p. 144)

Batbedat. Comerciante de Bayona, pertenecien-
te a una familia emparentada con los Cabarrús,
muy relacionada con Francisco, el futuro ban-
quero, en el último cuarto del siglo XVIII. Apo-
derado del banquero Laffitte, llegó a Madrid a
finales de julio de 1820 para ser uno de los finan-
cieros de El Censor y de las empresas edito-
riales de Amarita. En noviembre de 1824
solicita, junto con Bossange, permiso para ven-
der en Francia las obras publicadas por Amarita,
que en España habían quedado prohibidas. (Mo-
range 1994)

Batges y Oliva, José. Cf. Baiges Oliva, José.

Bastus y Faya, Juan
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Batista, Antonio. Tertulia Patriótica de Barcelo-
na, 17 noviembre 1822.

Batiz, Francisco Javier de (Begoña, Vizcaya, ? -
?). Diputado general del señorío de Vizcaya, jun-
to con Aldama, miembro de la Diputación bilbaína
en abril de 1820. Acusado de enemigo del régi-
men, tuvo que dejar su cargo, a raíz del motín de
Bilbao del 12 de agosto de 1822. Se refugió en
Bayona (Francia) hasta el final del Trienio. Por
orden de Quesada fue llamado por el Ayun-
tamiento de Bilbao el 12 de abril de 1823 para
hacerse cargo de la Diputación. En 1824, reor-
ganizadas las milicias realistas en la villa, fue
nombrado capitán de una compañía de granade-
ros. Alcalde segundo de Bilbao, enero 1825, y en
seguida alcalde primero. En la junta general de
1833 fue propuesto para diputado en tercer
lugar. Jefe carlista, participó activamente en la
organización del alzamiento en Bilbao. Diputado,
junto a Fernando de Zabala, en la Diputación car-
lista presidida por el marqués de Valdespina,
como corregidor. En enero de 1835 le fueron
incautados sus bienes en Bilbao. (Guiard 1905) 

Batlle, José. Vocal nombrado para la Junta o
Congreso de Cataluña, 1 abril 1812. Fue uno de
los tres únicos que se hallaban presentes el día
10, al comenzar las sesiones. (Bofarull 1886, II,
p. 201)

Batlle, Juan (? - Barcelona, 1 junio 1812). Ahor-
cado en la ciudadela de Barcelona con otros cua-
tro compañeros, todos por asesinos y salteadores
de camino, es decir, guerrilleros. (Diario de

Barcelona, nº 153, 2 junio 1811)

Batlle y Marimont, Francisco de. Magistrado de
la Audiencia de Extremadura, 1817-1818; alcal-
de de Casa y Corte honorario, 1819-1820; oidor
jubilado de la Audiencia de Extremadura.

Batlle y Mir, Jaime. (Barcelona, 1801 - Sarriá, Bar-
celona, 20 noviembre 1858). Después de estudiar
en Madrid, París, Roma y Florencia, fue nom-
brado profesor de dibujo de figura en la Escue-
la de Bellas Artes de Barcelona e individuo de la
academia local. Hizo grabados en madera para
las publicaciones de Bergnes y otros, y sobre-
salió también como pintor. (Ossorio y Bernard
1975)

Batllés Amat, Mariano (Moyá, Barcelona, 19 ene-
ro 1798 - ?, 1865). Estudió latín y humanidades
con los escolapios de Moyá, y luego se graduó de
bachiller en Filosofía en la Universidad de Cerve-
ra. En 1817 se marchó a Valencia, donde cursó
un año de Jurisprudencia, cambiando después
esta carrera por la de Medicina, que terminó en
1823. Miembro de la Milicia Nacional y de la Ter-
tulia Patriótica de Valencia, fue comisionado por
el pueblo el 21 de diciembre de 1821. Participó
en la guerra de 1823 en Valencia, Alicante y en la
toma de Elche, capitulando en Cartagena. Se fue
a Marsella y al depósito de Alençon, trasladándo-
se después a Londres y Edimburgo, en donde se
graduó de doctor en Medicina el 1 de agosto de
1827. Ganó por oposición una plaza de médico
residente en el Hospital de Westminter, 1828, se
trasladó a Jersey en 1829, y en 1830, dispuesto a
embarcar para América, la revolución de este
año le hizo participar en la expedición de Vera,
27 octubre 1830; después fue destinado al depó-
sito de Perigueux, y posteriormente a París. A
pesar de  esto, le recomienda Cea Bermúdez a
González Salmón, Londres, 8 enero 1831. Regre-
só a España en 1833, revalidó su título en Barce-
lona y se estableció en Valencia. Al combatir el
cólera en Sueca, 1834, contrajo la enfermedad,
se curó, y fue nombrado médico del batallón
de Artillería de la Milicia Nacional y de la Casa de
Misericordia de Valencia. Desterrado a Ceuta en
1835 por supuesta conspiración política, a su
vuelta, al cabo de pocos meses, fue nombrado
capitán de la primera compañía del segundo
batallón de la Milicia Nacional, con la que tomó
parte en la guerra. Diputado provincial y primer
suplente a Cortes, 1835; catedrático interino de
la Facultad de Medicina de Valencia, 1837; rector
de la universidad, 1840. Catedrático de Clínica 
y Moral Médica, 1845; individuo de la Junta re-
volucionaria de Valencia, 16 junio 1854; se le res-
tableció en el cargo de rector de la universidad 
y fue elegido diputado a las Constituyentes de
1854-1856, en las que se distinguió por sus ideas
avanzadas. (Escenas Contemporáneas, 1858, 
t. III, p. 389 y ss.; AHN, Estado, leg. 5518; Páez
1966)

Batres, Francisco. Empleado del laboratorio de
piedras duras de la fábrica de porcelana de Ma-
drid, que el 8 de febrero de 1811 salió de la capi-
tal, con su jefe Luis Poggeti y un compañero, 
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y llegó a Cádiz. (Diario Mercantil de Cádiz, 25
marzo 1811)

Batres, Juan Nepomuceno. Guardia de Corps y
capitán agregado en el regimiento de Borbón, 16
agosto 1808; graduado de teniente coronel, 2 mar-
zo 1809; ayudante de campo, 5 junio 1809. Caba-
llero de Montesa, pasó tres años indebidamente
en Cádiz con licencia, por supuestas enferme-
dades, 1811 y ss. Para desmentir a El Redactor

General, que había hablado de una revolución en
Salvador, 1812, hizo públicas las Gacetas de Gua-

temala, en su poder, que hablaban del patriotismo
español de la provincia. Intendente y gobernador
militar y político de Chiapas en la Capitanía Ge-
neral de Guatemala, 12 septiembre 1814-1819.
(AGMS; Diario Mercantil de Cádiz, nº 119, 28
abril 1812)

Batuecas, Martín (Granadilla, Cáceres, 1776 -
Aldea Nueva del Camino, Cáceres, 1820). Estu-
dió Derecho en la Universidad de Salamanca y,
tras recibirse de abogado, se estableció primero
en Plasencia y luego en Aldea Nueva del Camino,
pueblo del que fue alcalde mayor en 1805. Sostu-
vo una polémica con el cura del lugar, quien
había censurado la actitud demasiado moderna
del Ayuntamiento. Defensor de las Cortes y de la
Constitución de Cádiz, fue nombrado juez, y
escribió un Catecismo patriótico del ilustrado

y virtuoso español, en el que defendía la sobe-
ranía nacional. Acusado después de 1814 por
Antonio García Berdugo, fue encerrado en la cár-
cel de Cáceres, y excarcelado el 18 de diciembre
de 1816, tras presentar un escrito de defensa. El
28 de julio de 1817 intervino la Inquisición en la
persona del comisionado de Llerena, cura de San-
ta María de Béjar, Agustín Neyla, lo que le ocasio-
nó nuevas persecuciones. (Rodríguez-Solís 1895)

Baus, Antera. Actriz, casada en 1813 con Bernar-
do Gil, que ya figura en ese año, sigue en escena
hasta 1834, cuando se le empiezan a confiar
papeles menores. Hizo el primer papel femenino
de la comedia de Calderón Con quien vengo,

vengo. (El Patriota, nº 17, 28 julio 1813; El Uni-

versal Observador Español, nº 213, 10 diciem-
bre 1820, y nº 10, 10 enero 1821; Gies 1988)

Baus, Francisco. Empresario de la Compañía
cómica de Murcia, del que se publica una Carta,

real o supuesta, al empresario de las de Madrid,
dentro de una Apología histórica del teatro,
Cádiz, 1811, que es una censura del mismo con
razones piadosas: entre otras cosas, los cómicos
se ganan la condenación eterna. (Gómez Imaz
1910; Riaño de la Iglesia 2004)

Baus, Francisco. Capitán de la compañía suelta
de Escopeteros de Valencia, 1819-1820, ascendi-
do a teniente coronel por su participación en la
batalla de Villar del Porche, 2 enero 1819. (El

Espectador, nº 154, 15 septiembre 1821)

Baus, Juan. La Fontana, 3 junio 1821. 

Baus, Mariano. Tertulia Patriótica de Valencia,
21 diciembre 1821. De la Milicia Nacional Volun-
taria.

Baus, Vicente. La Fontana, 3 junio 1821.

Bausa. Oficial español al servicio de Rusia, 1818
(Van Halen 1836, II, p. 123). Probablemente Bauza.

Bausá, Manuel. Segundo ayudante, oficial del Es-
tado Mayor, jefe de la primera brigada de la prime-
ra división del Cuarto Ejército, abril 1813. Oficial de
la Secretaría de Guerra, 1823. (El Redactor Ge-

neral, nº 693, 8 mayo 1813)

Bausáa, Vicente (sic, acaso Bauzá). Teniente
coronel, autor de una carta, Carache, 28 noviem-
bre 1820, dirigida a Gárate, sobre la entrevista de
Santa Ana, comida y brindis, todo muy liberal,
entre los generales Morillo, Bolívar y La Torre.
(Gaceta de Caracas, 6 diciembre 1820; Diario

Gaditano, nº 145, 6 febrero 1821)

Bausac. Cf. Bauzac.

Bausate y Mesa, Jaime. Seudónimo de Cabello
y Mesa, Francisco Antonio.

Bausier, Matheu. Vicecónsul en Lille, 1820-1822.

Bausín, Manuel. Tertulia Patriótica de Cazalla, 1822.

Baussaus. Cf. Beaussaim.

Bautista, Juan. Vocal de la Junta de Teruel, fir-
mante de su acuerdo de 3 de agosto de 1808

Batres, Juan Nepomuceno
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sobre la Constitución de Bayona. (Suplemento a
la Gazeta de Valencia, 26 agosto 1808)

Bautista Abad, Ramón (Mora, h. 1755 - ?).
Arriero detenido por José González de la Torre
en Horcajo de los Montes (Ciudad Real), abril
1809, cuando se dirigía a Ciudad Real con 39
arrobas de azúcar de La Habana de registro de
brut. (AHN, Estado, leg. 16, doc. 8)

Bauza. Coronel español en el entorno de Agustín
Betancourt, amigo también de Juan Van Halen.
(Mendía 1849)

Bauzá, Joaquín. Sociedad Patriótica Mallorquina,
19-23 mayo 1820.

Bauzá, Juan. Médico mallorquín, discípulo de
Pizcueta, Mitjavila y Gascó. Tradujo Las pala-

bras de un creyente, de Lamennais, Marsella
1834. Se doctoró en Montpellier, 1837, y allí fun-
dó la Sociedad Médico-Quirúrgica, y fue cirujano
interno del Hôtel-Dieu de Marsella. Publicó
Essai sur les tumeurs stercorales, Montpellier,
1837. Regresó a España, y publicó Elogio fúne-

bre a D. Vicente Far, Palma, 1841. (Bover 1868)

Bauzá, Rafael. Ingeniero de Puentes y Caminos,
dependiente de la Dirección General de Caminos
con José I. Pasado al exilio, le apoyó el relojero
Breguet, quien en 1813 quería aprovechar su
talento en beneficio de la industria francesa.
(López Tabar 2001a)

Bauzá, Vicente. Capitán de fragata, 1815-1821.

Bauzá y Cañas, Felipe (Palma de Mallorca, 19
febrero 1764 - Londres, 3 marzo 1834). Hijo de
Bartolomé Bauzá, mallorquín, y de María Cañas,
catalana, matrimonio humilde. A los 15 años
entró en la Real Escuela de Navegación del cuer-
po de Pilotos de Cartagena, tomando parte en
1779 en la guerra contra Inglaterra hallándose
en el asedio de Gibraltar, 1779-1782, en la toma
de Mahón y en las campañas norteafricanas de
1783 y 1784. Se revela como dibujante y mate-
mático, y pasa en 1785 a las órdenes de Vicente
Tofiño a trabajar en la formación del Atlas Ma-
rítimo de España. Es enviado en 1787 a la Aca-
demia de Guardias Marinas de Cádiz, como
profesor de fortificación y dibujo. En 1789

embarca en la expedición Malaspina, corbetas
Descubierta y Atrevida, en la que va como
director de Cartas y Planos. Su contribución fue
muy importante. Teniente de fragata en 1794. En
el viaje de regreso su mala salud le obliga a
hacerlo por tierra, de Valparaíso a Buenos Aires,
junto con José Espinosa y Luis Née. A bordo de
la fragata Mahonesa combate con los ingleses el
24 de agosto de 1796, siendo hecho prisionero y
conducido a Gibraltar. Liberado en seguida, pasó
a Cádiz. El Gobierno le encargó el 29 de agosto
de 1797 la Dirección de Hidrografía, reclamado
por su amigo Espinosa. Trabajó en varias cartas
de América, y en la oficial de España, a la que
dedicó su discurso de entrada en la Academia de
la Historia, 1807. En sus cartas a lord Holland
podemos asistir al entusiasmo por el trabajo
científico. Un trabajo suyo sobre la geografía de
América, 1807, fue traducido al alemán por Wil-
helm Friedrich Freiherr von Karvinsky: «Über
den gegenwärtigen Zustand der Geographie von
Süd-Amerika», Königlich Bayerische Akade-

mie der Wissenschaften Mathematische Kla-

sse, München, 20 julio 1814, p. 89-124. Miembro
de la comisión encargada de vigilar la marcha del
Instituto Pestalozziano, llamada posteriormente
Comisión de Literatos, 1807. Patriota en 1808,
salió de Madrid el 1 de julio de 1809 llevando
consigo todos los planos y descripciones de pla-
zas que podían tener utilidad militar. Elaboró en
1813 un proyecto de división provincial que pre-
sentó a las Cortes (ha sido estudiado por María
José Vilar). Después de varios trabajos científi-
cos, entre ellos el Portulano de las costas de
España, islas adyacentes y parte de la costa de
África, 1807, fue nombrado director del Depósi-
to Hidrográfico, en propiedad, el 10 de septiem-
bre de 1815, que él mismo había custodiado y
trasladado desde Cádiz a Madrid. En 1815
comenzó el Atlas de América del Norte y Amé-

rica del Sur, aunque no pudo publicarlo hasta
1828-1830. En 1816 remitió desde Madrid algu-
nas estampas litográficas a la Sociedad Económi-
ca de Cádiz, que por lo menos demuestra su
interés por esta nueva técnica. Esta sociedad le
nombró socio honorario, 4 septiembre 1817. Uno
de los firmantes de la muy importante Propues-

ta de ley que hace S. M. a las Cortes sobre ca-

minos y canales del reino, Madrid, 1820. Vocal
de la Junta Suprema de Censura en 1820 y de la
Junta Protectora de la Libertad de Imprenta en
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1821; políticamente moderado, ingresó en la
Sociedad del Anillo en noviembre de 1821. Dipu-
tado por Baleares en las Cortes de 1822-1823,
siguió al Gobierno a Sevilla y Cádiz, votó la depo-
sición temporal del rey y emigró después a
Gibraltar y Londres, llevando consigo otra vez los
planos del Depósito, que desde Londres devolvió
a Madrid. En España fue condenado a garrote,
1826, en ausencia; para ello se le aplicó una de
las excepciones del decreto de amnistía de 1824.
En Londres instaló una sección del Depósito
Hidrográfico español, en continua relación con
Martín Fernández de Navarrete. Amnistiado por
el decreto de 23 de octubre de 1823, se disponía
a volver a España, pero no pudo hacerlo por
motivos fiscales. En la primavera de 1824 se ins-
taló en Londres, y allí estuvo diez años, sólo inte-
rrumpidos por algún rápido viaje a París. En 1833
recibió la autorización para regresar a España.
Científico de categoría, perteneció Bauzá a
varias academias, como la Nacional, en la sección
de Ciencias Físico-Matemáticas, 1822-1823; la
Academia de la Historia de Madrid; la de Cien-
cias de Múnich, 1816; la Royal Society, 1819; la
de Ciencias de Turín, 1821; la Nacional de Lisboa
y otras. Bauzá había tenido la intención de llevar
a España la colección que lleva su nombre. Su
viuda María Teresa Ravara lo hizo en 1845, pero
no entregó todos los cajones, porque en octubre
de 1844 había vendido una parte al viajero vene-
zolano Francisco Michelena y Rojas, quien a su
vez la fue enajenando en diferentes ocasiones.
Francisco Coello en 1846 compró una parte para
España, y otras fueron a parar al Museo Británico
(hoy British Library) y al Archivo Histórico
Nacional de Colombia. La Colección Bauzá es
importantísima para la historia de la marina y la
ciencia española entre los dos siglos, y para la de
la expedición Malaspina en particular. Como
científico fue estudiado por Juan Llabrés Bernal
en su Breve noticia..., Palma, 1934, Bonifacio del
Carril, y recientemente ha sido objeto de atención
por parte de los historiadores de la ciencia del
CSIC. (Bover 1868; Lamb 1980; Pavía 1873; Ocios

de Españoles Emigrados, VI, nº 30, septiembre
1826, p. 248; Llabrés Bernal 1934; Carril 1961;
Lucena 1991; Pimentel 1998; Sotos 1982; Beer-
man 1992; Acta 1830b; Vilar, M. J. 2004)

Bauzac y Sobrino, Pablo. Estudió en la Academia
de San Fernando. Pintor, miniaturista, grabador

y litógrafo alavés, avecindado en Bilbao. Gran
retratista, se le atribuye un retrato de Ramón San-
dalio de Zubía hacia 1819. Fue pintor del conde de
Montemolín, y residió después en Vitoria, en don-
de montó un establecimiento fotográfico. Tuvo
medalla de cobre en la Exposición de Vitoria de
1867. (Núñez, B. 2000; Ossorio y Bernard 1975;
Páez 1981)

Baviano. Oficial del segundo batallón del regi-
miento de Cataluña, conspirador en Córdoba
contra la Constitución, 1821, en relación con las
tramas sevillanas. (Gil Novales 1975b)

Baxo y Cuadrado, Juan Francisco. Alcalde mayor
de Carvajales (Zamora), 1820.

Bayamo, marqués de. Cf. Tacón y Rosique,
Miguel.

Bayarri, José. Elegido elector por el partido de
Peñíscola, 9 febrero 1810. (Gazeta de Valencia,
nº 74, 16 febrero 1810)

Baylo, Antonio. Cf. Bailo, Antonio.

Bayo. Personaje con cuyo dinero se cuenta para
la revolución, 1831. Se dice que él y tres o cuatro
más dieron unos 15 o 20.000 reales. Se le encar-
ga también que vea a Francisco Bringas para
sacarle dinero. Otro cálculo cifra la contribución
de Bayo y sus amigos en unos 20 o 30.000 duros.
Se trata probablemente de Gregorio de Bayo.
(Colección Causas 1865, V, p. 269, 272, 275)

Bayo, Estanislao de Kostka. Cf. Vayo, Estanislao
de Kostka.

Bayo, Gregorio de (?, 1800 o 1801 - ?). Per-
tenecía a una rica familia de negociantes de
Bilbao, en cuya ciudad formó parte de la Milicia
Nacional durante el Trienio. Luego hizo frecuen-
tes viajes a Hamburgo y a París. Después se esta-
bleció en Londres. En 1829 se casó con Teresa
Mancha, que fue la amada de Espronceda. Bayo
seguía en Londres en 1837: en esta fecha contri-
buye con 5 libras en socorro de los damnificados
por el sitio de Bilbao. (Marrast 1974)

Bayo, José de. Regidor del Ayuntamiento de
Bilbao, 1815. Miembro de la Milicia Nacional

Bauzac y Sobrino, Pablo
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Voluntaria de Caballería de Bilbao, formó parte,
en abril de 1821, de una columna volante des-
plazada a Galdácano para detener a los realistas
alaveses que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard
1905)

Bayo, José Agustín. Firma la Representación

dirigida al rey Ntro. señor por el Excmo.

Ayuntamiento de Cádiz, suplicándole el res-

tablecimiento de los padres de la Compañía

de Jesús, Cádiz, 24 octubre 1814.

Bayo, Mariano. Capitán que se hallaba con Riego
en el momento de su detención, 15 septiembre
1823. (Gazeta de Madrid, nº 84, 23 septiem-
bre 1823)

Bayo, Matías. Diputado del Ayuntamiento de
Madrid (pero no a Cortes). Asiste a una reunión
el día 11 de diciembre 1808, ya bajo los france-
ses. (Gazeta de Madrid, nº 156, 16 diciembre
1808)

Bayo y García Prado, Manuel (Guajagua, México,
15 agosto 1782 - Cádiz, 7 enero 1871). Cadete de
Infantería en septiembre de 1799; subteniente
de Ingenieros en noviembre de 1800; vocal de la
comisión encargada de preparar un nuevo plan
de estudios para la Academia de Ingenieros de
Alcalá de Henares, 1808; coronel de ejército en
1809, fue hecho prisionero por los franceses al
final del segundo sitio de Zaragoza, y luego otra
vez en 1813, en que consiguió fugarse. En 1816
se le nombró conservador de la empresa de
navegación del Guadalquivir, con residencia en
Sevilla, empresa de la que fue director facultati-
vo desde 1817 hasta 1828, año en que reingresó
en el cuerpo. Figura sin embargo como teniente
coronel de Ingenieros, vocal de la junta superior
del mismo, 1817-1822. Coronel de Ingenieros en
1832, brigadier de Infantería en junio de 1833, 
y de Ingenieros en 1838, estuvo de cuartel de
1839 a 1843, año en que el 27 de julio ascendió a
mariscal de campo. Desde esta fecha hasta su
muerte residió en Cádiz. Poseía la gran cruz de
San Hermenegildo. (Carrasco y Sayz 1901)

Bayón. Teniente coronel, firmante de la Repre-

sentación de los generales, en favor del restable-
cimiento de la Inquisición. (El Redactor General,
nº 393, 11 julio 1812)

Bayón, Basilio. Sirvió con Francisco Venegas en
Tudela, 1808, y en La Mancha, tuvo una caída,
fue edecán suyo, 1809, y pasó con él a México.
Autor de Pasatiempo militar, México, 1811,
especie de estudio de ciencia militar que dedicó
al virrey, y éste aceptó (2 y 4 diciembre 1811).
Puede ser el anterior. (AHN, Estado, leg. 15,
doc. 8, el propio folleto)

Bayón, Jacinto. Autor de Sermón fúnebre que

en las solemnes exequias que celebró el Iltre.

Cabildo de San Pedro de la ciudad de Soria

por… Juan de Cavia y González… obispo de

Osma, el día 21 de febrero de 1832, Soria, Do-
mingo Puyuelo, s. a. (1832). (Cat. Subastas El
Remate, 27 septiembre 2007)

Bayón, Vicente. Tertulia Patriótica de Valladolid,
12 septiembre 1821.

Bayona, Francisco Javier (Aoiz, Navarra, ? -?).
Cadete en el Colegio de Artillería de Segovia, 30
marzo 1804; subteniente, 6 enero 1809; y tenien-
te, 1 mayo 1809. Herido en la batalla de Ocaña,
19 noviembre 1809. Ayudante mayor, 23 sep-
tiembre 1810; graduado de capitán, 26 mayo
1811; hecho prisionero en la batalla de Mur-
viedro, 25-26 octubre 1811. Capitán de Artillería
efectivo, 16 julio 1812; ayudante primero, 3 mar-
zo 1817; secretario de la Subinspección de
Barcelona, 1817. El 7 de julio de 1822 mandaba
en Madrid las dos piezas de artillería de la Plaza
Mayor, lo que le valió más tarde el retiro. Primer
comandante de batallón, 1 octubre 1823. Se le
dio el retiro forzoso el 2 de febrero de 1827,
volviendo al mismo, con antigüedad, el 21 de
febrero de 1833. Teniente coronel, con grado
de coronel, 18 abril 1835; coronel efectivo, 5 mar-
zo 1839; brigadier, 14 noviembre 1849. (AGMS)

Bayona, Joaquín (Aoiz, Navarra, 13 noviembre
1792 - ?). Hijo de Joaquín Javier Bayona, perso-
na acomodada, recibió una buena educación,
siendo nombrado paje del rey poco antes de
empezar la Guerra de la Independencia. Diputado
del reino de Navarra, agosto 1808, fue expedien-
tado por la Diputación en noviembre de 1808 por
incomparecencia. En 1810 se alistó, con el gra-
do de alférez y segundo teniente, en el primer
regimiento de Guardias Españolas. Ayudante del
general Lapeña, se halló en la batalla de Chiclana
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y en la defensa de la Isla de León en 1811, y en
otras acciones de armas, entrando en Francia 
en 1814. El 7 de julio de 1822 no se hallaba en
Madrid, y aunque regresó inmediatamente, que-
dó en clase de excedente, pasando poco des-
pués a Galicia de ayudante de Morillo, quien le
envió a Sevilla. Cuando, al regresar, llegó a Lugo,
se encontró con la defección de su jefe, quedan-
do en clase de indefinido primero en Aoiz y lue-
go en Burgos. Volvió al servicio en 1826, y
ascendió en 1835 a primer comandante del
cuarto regimiento de la Guardia, con la que par-
ticipó en la guerra carlista. Fue nombrado
gobernador militar y político de las Cinco Villas,
1835; jefe del primer distrito de Navarra, 1839;
mariscal de campo; comandante general de la
división de Navarra; gran cruz de San Hermene-
gildo, 1840. Combatió en Pamplona la subleva-
ción octubrista en 1841. En noviembre de 1841
fue destinado de cuartel a Burgos, y en 1843 el
regente le nombró segundo cabo de Valencia.
Tomó parte en el movimiento de 1843, pero no
volvió a ser empleado hasta 1846, en que se le
nombró capitán general de Valencia, luego de
Navarra, y ascendió a teniente general. Capitán
general de Galicia, 1851; ministro del Tribunal
Supremo de Guerra y Marina, 1853-1854, y de
nuevo en 1856. (Escenas Contemporáneas,
1858, t. III. p. 394 y ss.; AHN, Estado, leg. 1 I,
docs. 1 y 3)

Bayona, José. Cabo segundo del regimiento de
Caballería de Pavía, que se distinguió en la pro-
clamación de la Constitución en Barcelona, 1820.
(AGMS, expte. Gambra)

Bayot, José Pascual. Alcalde mayor de Espejo
(Córdoba), 1819-1820.

Bazago, Juan Vicente. Alcalde mayor de Montijo
(Badajoz), 1817-1820.

Bazán. Cf. Fernández Bazán.

Bazán y Díez, Andrés. Jefe del Estado Mayor con
Riego en Las Cabezas de San Juan, y después
con Torrijos y Espinosa en Navarra. Académico
de mérito en la Academia de San Carlos de
Valencia, sección Arquitectura, 1831. Pretende
ingresar en la de San Fernando. Interviene en las
negociaciones para la unión entre masones y

comuneros. (AMJ, Anuario Reservado de Isabel II,
leg. 15, expte. Marco-Artu)

Bazán de Mendoza, Pedro Pablo, señor de To-

rrecores (Cambados, Pontevedra, 22 enero 1758
- París, 1835). Estudió filosofía en el Colegio
benedictino de San Juan de Poio (Pontevedra), y
Leyes en la Universidad de Santiago, en la que
recibió el grado de bachiller, 1776; licenciado,
1781; y doctor, 1782. Juez de excesos y catedrá-
tico de Prima de Leyes, es presidente en 1783 de
la Academia de ambos Derechos e ingresa en la
Sociedad Económica de Santiago. Las investiga-
ciones modernas han demostrado su condición de
clérigo, simple beneficiado, aunque no sabemos si
lo fue toda su vida. En tiempos de Carlos IV formó
en el cuarto del vicerrector José González Varela
un club de discusión política, receptor de las
nuevas ideas que venían de la Revolución de
Francia. El rector Andrés Acuña le prohibió la
defensa de unas conclusiones públicas, en las
que propugnaba por una renovación total de los
estudios universitarios. Sus acciones eran muy
aparatosas: se paseó por Santiago y llegó hasta
Padrón en un pollino ataviado con las insignias
doctorales, e hizo diversas protestas relativas a
la vida universitaria. Acusado de escándalo, se le
privó de voto. No obstante fue catedrático de
Instituciones Civiles en la Universidad de Santia-
go, 1806. Tradujo Hirza, de Voltaire, Madrid, 1806.
Con la llegada de los franceses en 1808, felicitó a
Murat en una carta firmada también por Gonzá-
lez Varela y José de la Vega, médico y catedráti-
co de Física, razón por la cual la Universidad el 1
de junio de 1808 los proscribió del claustro, y la
Junta Gubernativa inició el correspondiente pro-
ceso. Al ser ocupado Santiago por las tropas
francesas, Bazán y sus compañeros fueron resti-
tuidos en sus cátedras, ocupando además Bazán
los cargos de director general de la Policía de
Santiago y provincia, intendente de ejército, juez
de imprentas, superintendente de Correos y
Postas, inspector y censor regio de la Universi-
dad, con las atribuciones que habían tenido el
cancelario y el rector. Usó estos poderes al servi-
cio de la causa francesa, suprimiendo el tribunal
de la Inquisición, y deteniendo a todos sus miem-
bros el día de San Pedro Mártir de 1809, y ence-
rrándolos en la cárcel de La Coruña. Publicó
Carta a un patriota español, abril 1809. Los
franceses le nombraron jefe de Policía de Santiago,

Bayona, José
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organizando para ellos una eficaz red de espiona-
je. Cuando los franceses abandonaron Santiago,
23 mayo 1809, Bazán huyó con ellos, siguiendo la
suerte de la Guerra de la Independencia. Inten-
dente de Soria, recibió la Orden Real de España, 7
enero 1810 (Gazeta de Madrid del 13). El 28 de
junio de 1811 pronunció en la catedral de Soria un
Discurso sobre la toma de Tarragona por las

tropas francesas. Se exilió después en Francia,
más exactamente en el Midi. Tradujo en verso La

Henriada, de Voltaire, Alais, 1816, libro en el que
se titula antiguo señor de Torrecores. La Inqui-
sición de Santiago lo prohibió el 15 de enero 
de 1817, y en Toledo y Oviedo el 12 de octubre de
1823 y el 25 de marzo de 1824, respectivamente.
Con la revolución de 1820, Bazán intentó regre-
sar a Santiago, pero la Universidad le opuso re-
paros reglamentarios para no autorizarlo. La

Henriada fue reproducida en Barcelona, en
1836 y 1842, ocultando el nombre del traductor
con las iniciales D. B. M. (Enciclopedia Gallega
1974; Ceballos-Escalera 1997; González López
1986; Carbonero 1873; Lafarga 1982)

Bazarra, Francisco. Brigadier de Infantería,
1809-1827.

Bazicher, Juan. Junto con sus compañeros José
López Pareja, Antonio Valverde, Manuel Val-
divieso, Antonio Perande Moya, Antonio Muñoz,
y dos más, A. B. y M. S., son autores de un artícu-
lo comunicado en Diario Gaditano, nº 169, 3
marzo 1821, en el que dicen que participaron en
la guerra en América meridional, estuvieron más
de seis años prisioneros, sólo recibieron paga y
media en siete años, se escaparon y llegaron a
España, allí pidieron ayuda al Gobierno; la obtu-
vieron por decreto de 17 de diciembre de 1820,
pero el intendente de Andalucía, Manuel de Velas-
co, se niega a darles nada, a pesar de que se lo
ordenó el capitán general. Insisten en un segundo
artículo, en el mismo diario, nº 182, 16 marzo
1821, p. 683-684. Los firmantes son ahora Bazi-
cher, Perande Moya, Valdivieso, López Pareja y
Valverde, siempre con sus iniciales. Velasco
rechaza la acusación, y afirma no haber recibido el
decreto (Diario Gaditano, nº 185, 19 marzo
1821). Los interesados replican en suplemento al
Diario Gaditano del 22 de marzo de 1821, ahora
con sus nombres completos, excepto M. S., del
que dicen que no firma por estar enfermo (de

A. B. no dicen nada). Acusan a Velasco de mentir,
porque él mismo el 5 de enero de 1821 pasó un
oficio al teniente coronel Ponce en el que le indi-
caba, respecto al decreto del 17 de diciembre de
1820, que se iría pagando a los interesados según
lo permitieran los fondos de Tesorería (hay copia
de este oficio). Aquí reside la arbitrariedad, pues
pagó a otros que no contaban con órdenes a su
favor en perjuicio de los firmantes. (Diario Gadi-

tano, cit.)

Bazo y Berri, Félix. Magistrado de la Audiencia
de Chile, 17 mayo 1804-1819. 

Bazo y Berri, José. Hermano del anterior, magis-
trado de la Audiencia de Santafé, 25 mayo 1802,
y de la de Lima, 1817-1819. (Lohmann 1974)

Bazo y Berri, Juan (Málaga, h. 1756 - ?). Her-
mano de los anteriores, hijo de Lorenzo Bazo y
de Ana Berri, colegial de Santo Toribio, se reci-
bió de abogado en 1777. Fue teniente asesor
letrado de la Intendencia de Trujillo, 1777; oidor
de la Audiencia de Buenos Aires, 23 abril 1801;
alcalde del crimen de la de Lima, 14 mayo
1809, con toma de posesión el 21 de noviembre.
En primeras nupcias se casó con Josefa Villa-
nueva, calificada de «china», y en segundas con
Francisca Riesco. Regresó a España en 1822.
(Lohmann 1974)

Bazo y Berry. Cf. Bazo y Berri. 

Bazzanti, Miguel Ángel. Impresor de Tenerife,
1808-1810, lo fue de la Junta de La Laguna, y por
ello del Correo de Tenerife. (Maffiotte 1905)

Beade, Alfonso. Maestro fontanero de Madrid,
orador en el Café del Prado, 1820, y en otros.
Miembro de la Milicia Nacional Voluntaria. Se halló
en el 7 de julio de 1822. Gran enemigo de todas las
«testas coronadas». (Gil Novales 1975b)

Beas Benavente, Antonio. Fiscal de Sevilla, pri-
vado de su oficio por la Audiencia hispalense el
26 de octubre de 1813, por la parte que le cupo
en la sentencia dada en la causa del papel
Ballesteros, de Pedro Muñoz Arroyo. (Redactor

General de España, nº 33, 3 diciembre 1813)

Beato, el. Cf. Gómez, Félix Carlos.
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Beato de Bolaños, Basilio. Comisionado por S. M.
en la Real Expedición de la Vacuna, 1809. Llegó
a deber a María Dolores Rodríguez Panasero
veintidós mesadas atrasadas por alimentos, a
razón de 12 reales diarios. Sólo pagó dos mesa-
das. La interesada en diciembre de 1809 pide el
resto. (AHN, Estado, leg. 32, doc. 328)

Beaudot, Félix Ramón. Editor de El Defensor de la

Patria, Sevilla, abril 1820 - finales 1821, autor de
La arpa sonora de David contra la despreciable

y desentonada guitarrilla, Sevilla, s. a. (fechado
a 2 de octubre de 1820), contra un fraile jerónimo,
que sería el autor de la Guitarrilla, o acaso el basi-
liense P. Aragón. En el nº 77, 30 agosto 1821, de El

Defensor de la Patria publicó «Defensa que yo el
editor de este periódico hice ante los jueces de
hecho, en la denuncia de D. Manuel López Cepero,
diputado a Cortes, contra la primera nota de mi 
nº 48, de que era yo responsable». Tertulia Patrióti-
ca de Cazalla, 1822. (El Defensor de la Patria, cit.)

Beaufort, Jaime. Capitán del primer regimiento
de Infantería ligera, caballero de la Orden Real de
España, 5 abril 1810 (Gazeta de Madrid del 19).
(Ceballos-Escalera 1997)

Beaumont, François. General francés, antiguo
ayuda de campo de Murat, que en septiembre de
1810 se hallaba en Jerez de la Frontera al frente
de una brigada de Caballería en el ejército de
Víctor. (Rossetti 1998)

Beaumont y Bretón, Mariano. Alcalde mayor de
Monteagudo (?), 1818-1820; juez de primera ins-
tancia de Sos (Zaragoza), 1822-1823.

Beaumont Brivazac, Hubert de. Comisario gene-
ral de Policía, que regula las procesiones de Bar-
celona (Diario de Barcelona, nº 149, 29 mayo
1812). El 20 de agosto de 1812 evita los robos
que se cometen en las viñas de los alrededores
de Barcelona (Diario de Barcelona, nº 234, 22
agosto 1812). El 25 de septiembre ordena a los
dueños de las casas llamadas despesas, de las
que la policía no estaba enterada, que lo comuni-
quen en un plazo de 24 horas (Diario de Barce-

lona, nº 273, 30 septiembre 1812). En diciembre
obliga a cerrar todas las casas públicas a las 10
de la noche (Diario de Barcelona, nº 362, 28
diciembre 1812). Autor de informes enviados al

gobernador general de Cataluña durante la ocu-
pación francesa, recopilados en Historia de las

conspiraciones tramadas en Cataluña contra

los ejércitos franceses, Barcelona, 1813. (Palau
1948 y 1990; cat. Casa Subhastes Barcelona, sep-
tiembre 1999; Diario de Barcelona, cit.)

Beaussaim (? - cerca de Ronda, 1 marzo 1811).
Coronel, comandante francés de Ronda, que diri-
ge a los serranos una terrible proclama, en la que
les anuncia: «He sido enviado a esta serranía para
atacar, destrozar y castigar a los furibundos mal-
vados, que después de una sumisión falsa han
vuelto a tomar las armas. No encuentro más que
culpados, y me veo destinado a hacer correr ríos
de sangre. ¡Desgraciados! ¡Cuál es vuestra estupi-
dez insensata!». Ataca a los malvados que los
sacrifica, al cobarde inglés Cowley, a los autores
de las proclamas incendiarias. Si los pueblos no se
someten, «ya no tendré consideración alguna». Le
contesta Francisco Pedraza, Montejaque, 6 abril
1810, diciendo que en este pueblo no hay insur-
gentes ni motivos de revolución, sino tropas de
patriotas y de línea, que obedecen al Consejo
de Regencia, en nombre de Fernando VII (Gaze-

ta de Valencia, nº 99, 18 mayo 1810). Dirige un
parte, Ronda, 8 abril 1810, que es exactamente
igual que los que suelen mandar los patriotas,
pero al revés, por lo menos en lo que respecta a
las pérdidas. Llegó a Olvera el día 5. Se trata de un
pueblo cercado de murallas, cuya entrada defen-
dían unos 200 dispersos, y todo el vecindario. Sin
embargo, los franceses se apoderaron de él, sin
más pérdida que dos caballos. Los enemigos
tuvieron de 30 a 40 muertos. El 6 llegaron a Gra-
zalema, pueblo rodeado de rocas escarpadas lle-
nas de gente que disparaban contra los franceses,
y con murallas más fuertes y mejor defendidas
que las de Olvera. El único camino de entrada es-
taba cortado con zanjas de más de 15 pies de hon-
do. Pero los franceses encontraron un camino
más flaco, por el que pudieron entrar, «en medio
de una lluvia de balas y piedras que de todas las
puertas y ventanas les tiraban». El resultado fue
que los habitantes tuvieron que abandonar la villa,
dejando en ella una ingente cantidad de cadáveres.
(Gazeta de Granada, nº 35, 20 abril 1810; Gazeta

de Valencia, cit.; Nómina Mariscales 1813)

Beauvais de Préau, Charles (Orléans, h. 1772 -
?). Militar que tomó parte en la expedición de

Beato de Bolaños, Basilio
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Egipto. Cuando en 1798 regresaba a Francia, fue
capturado por un corsario berberisco, sufriendo
dos años de cautiverio en Constantinopla. Des-
pués se incorpora al Estado Mayor del Cuarto
Cuerpo Imperial. Destinado a España, en junio
de 1812 es nombrado gobernador de Osuna, ciu-
dad en la que protagonizó una numantina resis-
tencia, cuando el 24 de julio de 1812 se vio atacado
por sorpresa por las tropas de Ballesteros, muy
superiores en número. Beauvais llevó a sus tro-
pas al fuerte construido en lo más alto de la pobla-
ción, recibiendo dos heridas de bayoneta y bala
en el muslo y brazo derecho. En agosto de 1812
deja Osuna para encargarse del gobierno de Mar-
bella. Sale de España antes de acabar la guerra,
asciende a general el 30 de septiembre de 1813,
y sigue combatiendo en el norte de Europa. (Díaz
Torrejón 2001)

Beblido, Mariano. Comerciante en relación con
Villa, 1831. Vive detrás de la calle de Postas en
Madrid. (Colección Causas 1865, V, p. 255)

Beccar, Miguel. Coronel de Caballería, afrancesa-
do en la Guerra de la Independencia. Su expe-
diente en el AGMS empieza en 1767. (Barbastro
1993; AGMS)

Becerra. Cf. López Becerra, Antonio.

Becerra, Diego. Teniente coronel retirado, conspi-
rador realista en el Trienio contra el sistema. Su
hermano fray José fue ejecutado. Presunto miem-
bro de la Junta del Ancora, según una relación
enviada por el intendente Pío Gómez Ayala, Ba-
dajoz, 28 mayo 1824. (Flores del Manzano 2002)

Becerra, Francisco (Medina de las Torres, Badajoz,
?- ?). Capitán de Caballería durante la Guerra
de la Independencia, más tarde brigadier. (Pérez
Jiménez 1908)

Becerra, Jacobo María. Auditor eclesiástico de
El Ferrol, 1815-1823.

Becerra, José Ramón (?, h. 1775 - 1870 - ?). Re-
gidor de Lugo, diputado por Lugo a las Cortes de
Cádiz, en las que juró el 24 de septiembre de 1810.
Diputado a Cortes por Galicia, 1820-1822; procura-
dor por Lugo en 1834-1835, 1835-1836, 1836, en
las Cortes Constituyentes de 1836-1837, en 1839,

1841, 1841-1842 y 1842. El 2 de mayo de 1870 el
regente del reino Francisco Serrano y el ministro
de Estado Práxedes Mateo Sagasta le concedieron
la gran cruz de Carlos III, libre de gastos. (Calvo
Marcos 1883; Moratilla 1880; Moya 1912)

Becerra, fray José. Hermano de Diego Becerra,
conspirador en el Trienio como él contra el sistema,
por lo que fue ejecutado. (Flores del Manzano 2002)

Becerra, Juan. Jefe guerrillero que en 1810 se
halla al frente de las partidas de Faraján, Pugo-
rra e Igualeja, en la serranía de Ronda (Diario

de Badajoz, nº 179, 28 junio 1810). Por lo menos
en 1811 residía en Igualeja. Se sabe que actuó en
la región de Málaga, junto al coronel Valdivia.
(Convocatoria 1812; El Conciso, 3 septiembre
1811; Diario de Badajoz, cit.; Tertulia Patrió-

tica de Cádiz, nº 42, 5 enero 1811)

Becerra, Juan. Agente fiscal del Tribunal Supre-
mo de Justicia, 1821.

Becerra, P. Cf. López Becerra, Antonio.

Becerra, Ramón. Cf. Becerra, José Ramón. 

Becerra Durán, Juan. Abogado en 1779, decano
del Colegio de Cáceres y alcalde de la ciudad,
1813. (Hurtado 1915)

Becerril, Ambrosio. Cf. García Becerril, Ambrosio. 

Becerril, Juan de. Brigadier, 1810-1823. Juez del
consejo de guerra contra el teniente coronel
Bartolomé Obeso, Valencia, 6 julio 1811, en el que
éste fue absuelto. (Gazeta de la Junta Superior

del Reino de Valencia, nº 72, 16 agosto 1811)

Becerril, Manuel. Corregidor de Córdoba, que el
26 de enero de 1810 se presentó ante José I, re-
conociéndole (Gazeta Nacional de Zaragoza, 
nº 20, 1 marzo 1810). Puede ser Becerril y Valero. 

Becerril, Mariano. Teniente coronel graduado de
las Milicias Provinciales de Ávila. Distinguido por
su patriotismo cuando la intentona absolutista
del coronel Morales, Ávila, 1820. Segundo coman-
dante del regimiento de Motril, de Milicia Nacional
Voluntaria Activa, 1823. (El Universal Observa-

dor Español, nº 221, 18 diciembre 1820)
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Becerril Hinojosa, Antonio. Alcalde mayor de Ba-
rrios en el Campo de San Roque, 1820; juez de
primera instancia de Alcaraz (Albacete), 1823,
y de Colmenar Viejo (Madrid), 1823.

Becerril y Valero, Manuel (?, h. 1746 - ?). Co-
rregidor de Úbeda, 1817-1819; ya jubilado en
1820; magistrado honorario de la Audiencia de
Asturias, 1818-1823. En 1820 solicita de las Cor-
tes que «le confirmen la pensión de 800 ducados
que S. M. se dignó concederle en septiembre del
año pasado sobre el corregimiento de la ciudad
de Úbeda por vía de jubilación, en atención a su
dilatada carrera, avanzada edad de 74 años, y acci-
dente de perlesía que padece». (El Universal Ob-

servador Español, nº 161, 19 octubre 1820)

Becerrillo Hinojosa, Antonio. Cf. Becerril, Hino-
josa, Antonio.

Bechi, Antoine-David. A principios de 1811 esta-
bleció en Barcelona una oficina de negocios,
debidamente autorizada, y en relación con la fir-
ma Renard y Montalan, de París, en la casa
Gloria, calle de la Merced, nº 13, 1º. Se dedica a
toda clase de asuntos comerciales, liquidaciones,
etc., con facturas y correspondencia en los idiomas
anglo-americano (sic), alemán, francés, italiano,
español y holandés. En relación también con la
casa Ratié, Roux y Cía., logró que el ejército fran-
cés hiciese una incursión contra Masnou, para
apoderarse de los efectos del puerto, y resarcir
así a Bechi por la destrucción de un navío, pro-
piedad de la casa citada. Debido a sus denuncias,
una comisión nombrada el 7 de mayo destituyó
el 6 de diciembre por corrupción a los altos
funcionarios de la Intendencia francesa en Bar-
celona. (Anuncio en Diario de Barcelona, nº 45-
46, 14-15 febrero 1811, y nº 97, 6 diciembre
1811; Mercader 1952)

Bedia, Juan. Alférez de fragata, capitán de puer-
to de Cudillero y Pravia, 1823.

Bedmar, marqués de. Coronel afrancesado, emigra-
do a Francia al acabar la Guerra de la Independencia
(Barbastro 1993). El título lo llevaba en 1834 Anto-
nio María de Acuña. (Cárdenas Piera 1989)

Bedoya, Bartolomé. Fiscal de lo civil de la Audien-
cia de Quito, 1817-1819. 

Bedoya, Bernardo. Afrancesado gallego emigrado
a Valladolid, que el 19 de marzo de 1811 manifies-
ta su confianza en que el mariscal Bessières pueda
limpiar de canallas, o sea guerrilleros, todo el nor-
te de España. En carta al ministro Romero, 18
julio 1811, habla del entusiasmo de los pueblos
por José I. (Sánchez Fernández 2000 y 2001)

Bedoya, José de. Contador principal de Propios
y Rentas en León, y comisario de Guerra habili-
tado, 1815-1816. 

Bedoya, Juan Manuel (Serna de Argüeso, San-
tander, 25 junio 1770 - Orense, 10 mayo 1850).
Estudió la carrera eclesiástica, y se radicó en
Galicia, donde publicó Fiestas y obsequios del

cabildo de Orense a su Emmo. prelado, Madrid,
1817 (que es Pedro de Quevedo); Oración fú-

nebre a la buena memoria del Emmo. Sr. D. Pe-

dro de Quevedo y Quintano, Santiago, 1818;
Sermón en las solemnes exequias por... María

Luisa de Borbón, Sermón en la reinstalación

del Colegio de San Fernando, Seminario

Conciliar de Orense, Alcalá de Henares, 1820;
Sermón en la catedral de Orense con motivo

de instalarse la Diputación Provincial y de

inaugurarse la lápida de la Constitución,
1822; Praenotionum Theologicarum Speci-

men, Orense, 1823; El pueblo instruido en sus

deberes religiosos, Santiago, 1825; Memoria

sobre el desagüe de la laguna de Antela, Oren-
se, 1831; Manual de ordenados según el ponti-

fical romano, 1834; El buen auspicio, Madrid,
1834; Retrato histórico... de Pedro de Quevedo

y Quintano, Madrid, 1835, obra en la que se
recogen muchas composiciones que se remontan
a 1816, algunas escritas por el propio Bedoya.
Sermón... en acción de gracias por la paz y

Convenio de Vergara..., Orense, 1839; Memo-

rias históricas de Berlanga, Orense, 1840; Ser-

món en la dedicación del panteón... restos

mortales de Quevedo y Quintano, Orense,
1840; Sinodales del obispado de Orense, Oren-
se, 1843. Fue nombrado canónigo de Orense en
1845, y continuó sus publicaciones con Vida de

D. Pedro Quevedo y Quintano, Madrid, 1847.
Deán y auditor honorario de la Rota, dirigió a su
cabildo una Alocución, Orense, 1848; y siguió
con Instrucciones cristianas para militares,
Orense, 1848; publicó un discurso del P. Sar-
miento, Orense, 1849; y una traducción de los
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libros poéticos de la Biblia: Los poetas inspira-

dos, Burgos, 1849. Colaboró también en el Apén-
dice al Diccionario geográfico, de Miñano.
(Enciclopedia Gallega 1974; Carballo 1981)

Bedoya, Ramón. Comandante de Rentas de Car-
tagena, expulsado de la ciudad la noche del 27 al
28 de abril de 1821 por servil. (Gil Novales 1975b)

Bedoya, Vicente. Secretario personal de Manuel
Godoy en el exilio, del que el cónsul en Burdeos,
Mariano Montalvo, informa el 29 de mayo de 1816
que Bedoya se dio a conocer en la ciudad por los
gastos considerables que hizo para obsequiar a
las bailarinas del teatro, especialmente a una lla-
mada Chéza. Se dice que Godoy le pasaba 12.000
reales anuales, y parece que le seguía sirviendo,
pues se ocupaba de recaudar los beneficios de las
imposiciones de Godoy en Inglaterra y Francia
(así se dice). Hizo varios viajes a París y a Italia, 
y al final se radicó en Burdeos. No se habla con los
demás emigrados, y nadie se explica el origen de
su fortuna. (Guillén Gómez 2007)

Beger. Guerrillero que en noviembre de 1809 fue
derrotado, con otros, por el general Habert, entre
Estadilla y Fonz (Huesca). La ortografía del nom-
bre seguramente es incorrecta. Pudiera ser José
Veguer. (Diario de Barcelona, nºs 11 y 12, 11 
y 12 enero 1810)

Begines. Cf. Bejines.

Beguer, José. Segundo comandante general del
cantón de Lérida, que actuó de apoderado del ma-
riscal Jaime García Conde en la capitulación de la
plaza, 14 mayo 1810. (Bofarull 1886, II, p. 86)

Beira y Briones, Francisco de. Juez de primera
instancia de Redondela (Pontevedra), 1823.

Beiras, Antonio. Firmante del manifiesto Veci-

nos de Sanlúcar de Barrameda, 8 marzo 1810,
en favor de la causa josefina. (Gazeta de Jaén,
nº 2, 13 abril 1810)

Béjar, Francisco. Factor de Reales Provisiones,
implicado en abril de 1810 en una causa de infi-
dencia, y llevado a la cárcel. Una año después se
le declaró inocente, pero mientras tanto había
perdido la razón. El 7 de julio de 1811 fue devuelto

a su mujer. (El Redactor General, Cádiz, nº 19, 3
julio 1811)

Béjar y Tofiño, Ignacio. Comisario honorario de
Guerra, 1815-1837.

Bejarano, fray Antonio. Carmelita calzado. Reu-
nión Patriótica de Sevilla, 30 junio 1820.

Bejarano, Eusebio José. Del Consejo Real de las
Órdenes, Sala de Justicia, 1817-1820, supernu-
merario en 1817-1818.

Bejarano, Félix José. Secretario de la clase de
Comercio de la Sociedad Económica Matritense,
1818-1819. 

Bejarano, Francisco de Paula. Canónigo y chan-
tre de Sigüenza, juez de Cruzada, 1816-1825.
Afrancesado en 1809. (Guía del Estado Ecle-

siástico Seglar y Regular de España, 1816 y
1825; Diario Mercantil de Cádiz, nº 81, 22 mar-
zo 1809)

Bejarano, Pedro Inocencio. Cf. Vejarano, Pedro
Inocencio.

Bejerano, Tomás. Segundo contramaestre de la
Armada, fugado de Sevilla y Manzanilla (Huelva)
se presentó en la Isla de León. (Diario Mercan-

til de Cádiz, nº 5, 5 julio 1812)

Bejes, Joaquín. Sociedad Patriótica de Logroño,
16 abril 1820.

Bejines de los Ríos y Bejerano, Antonio (Sevilla,
1753 - ?, 4 noviembre 1813). Cadete, 26 julio
1770, concurrió al socorro de Melilla en 1774,
ascendiendo a subteniente, 16 septiembre
1776, tomó parte en la expedición de ese año a
América del Sur y después en el bloqueo y sitio
de Gibraltar hasta noviembre de 1781, tras lo
cual ascendió a teniente, 7 diciembre 1781. En
1782 y 1783 estuvo en el ejército de operacio-
nes de América. Ayudante mayor, 6 octubre
1782; capitán, 19 septiembre 1789. En 1793
pasó al ejército del Rosellón, ascendiendo a
teniente coronel el 20 de enero de 1794 y a sar-
gento mayor el 26 de agosto de 1795. Coronel
de Infantería, 11 agosto 1808, destinado en el
regimiento de Infantería de Granada, después
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de Baza, 1 septiembre 1808. Pasó a Cataluña
con Teodoro Reding, 5 octubre 1808, y fue
hecho prisionero en Gerona, 1 septiembre 1809,
pero se fugó y pasó al ejército de Blake en la
Isla de León. Brigadier, 5 junio 1810, pero con
antigüedad de 28 de septiembre de 1809.
Segundo cabo del Campo de Gibraltar, 20
noviembre 1810, al frente de la primera división
del Cuarto Ejército, ganó la batalla de Medina,
muy elogiada en una carta en El Conciso y en
el Diario Mercantil de Cádiz, 19 marzo 1811. Sus
partes desde la ciudad, 8 y 9 marzo 1811, apa-
recen en Gazeta Extraordinaria de la Regen-

cia y en Gazeta de Aragón, nº 31, 20 abril 1811.
Mariscal de campo, 23 junio 1811; publica una
carta en El Conciso, 16 noviembre 1811, sobre su
actuación en la batalla de Alcalá de los Gazules,
12 julio 1811. Gobernador de Madrid, 1 junio
1813, capitán general de Castilla la Nueva. Estu-
vo casado con Catalina Sandoval, y era caballero
de Montesa. (AGMS; Gazeta de Zaragoza, nº 89,
25 octubre 1808; El Conciso, cit.; Diario Mer-

cantil de Cádiz, cit.; El Redactor General, nº
718, 2 junio 1813; Redactor General de España,
nº 5, 5 noviembre 1813; Gazeta Extraordinaria

de la Regencia, cit.; Gazeta de Aragón, cit.)

Bel, Joaquín. Soldado de Caballería, disperso,
que Ovalle empleó en 1808 para alistamientos y
requisición de caballos en Molina de Aragón.
(AHN, Estado, leg. 15, doc. 2)

Belardo, Francisco Javier. Síndico de Horcajo de
los Montes (Ciudad Real), 1809. (AHN, Estado,
leg. 16, doc. 3)

Belart, Mariano. Capitán agregado al regimiento de
Fernando VII, antes Guías, a las órdenes de Riego en
enero-marzo de 1820. (Fernández San Miguel 1820)

Belart, Ramón. (Montblanch, Tarragona, 1766 -
?). Vivió en Madrid en los primeros años del si-
glo XIX, y recibió premios de escultura de la
Academia de San Fernando en 1808 y 1832.
(Ossorio y Bernard 1975; Pardo Canalis 1951)

Belasch, José. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822.

Belascoain, conde de. Cf. Aldama e Irabien, Juan
Antonio.

Belaunza, Francisco de Sales. Escribano. Socie-
dad Patriótica del Vencerol, Tudela, 1820.

Belber, José. Canónigo magistral y examinador
sinodal de Almería, 1820-1825, diputado (no a
Cortes) de la Diputación Provincial de Granada,
26 mayo 1820. (Oliva 1957; Guía del Estado

Eclesiástico Seglar y Regular de España, 1820
y 1825)

Belber, Juan Francisco. Regidor perpetuo de
Almería en marzo de 1820, y a continuación regi-
dor constitucional. Es uno de los patricios que el
10 de noviembre de 1823 se quejan a Fernando
VII por la baja condición social de los regidores
nombrados en 1823 por el general Bonnemains.
(Guillén Gómez 2000a)

Belchite, el. Cf. Bernal, Francisco. 

Belda y Asensio, Francisco, barón de Casanova.
Hijo primogénito del barón de Casanova, Fran-
cisco de Belda y Plá. Teniente de Ingenieros, que
en 1817 ayudó a Van Halen a fugarse, por lo que se
vio perseguido. Diputado a Cortes por Valencia,
1822-1823. Heredó el título en 1853. (Ocios de

Españoles Emigrados, III, nº 11, febrero 1825,
p. 121; Catálogo Títulos 1951; Van Halen 1827,
p. 348; Diputados 1822)

Beldarrain, Francisco. Sociedad Patriótica de Tu-
dela, mayo 1820.

Belen. General francés, que al frente de su divi-
sión, ocupó Laujar (Almería) en 1810. (Diario

Mercantil de Cádiz, nº 410, 12 diciembre 1812)

Belengueiro, Cipriano. Seudónimo de José
Guasque.

Beleña, Fulgencio. Preso por actividades revolu-
cionarias, 1831. (Colección Causas 1865, V, p. 284)

Beleña, Rafael Gregorio de. Magistrado de la Au-
diencia de Mallorca, 1819-1821, y de la de
Castilla la Nueva (Madrid), 1822-1823.

Belestá, Domingo (Alicante, 4 mayo 1742 - Cá-
diz, 7 diciembre 1819). Cadete del regimiento de
Infantería de Flandes, 1761, estudió en la Acade-
mia de Ingenieros de Barcelona, saliendo de
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subteniente del arma en 1765, siendo a conti-
nuación profesor de la misma. Se halló en la
reconquista de Menorca, 1781, y en el sitio de
Gibraltar, 1782. Teniente coronel e ingeniero
ordinario, 12 septiembre 1783, pasa de la Costa
de Granada a Cataluña. Un mes después, el 17 de
octubre de 1783, es designado profesor de mate-
máticas en la escuela creada por la Real Sociedad
Aragonesa, sin que por ello se le considere sepa-
rado del servicio ordinario del cuerpo. En 1793
dibuja un plano de la fachada principal del palacio
de Carlos V en la Alhambra de Granada, donde se
piensa instalar un colegio militar. Ascendió a
coronel de ejército en 1794. El 19 de octubre de
ese año se le manda de profesor de matemáticas
a la Academia de Ingenieros de Barcelona, de la
que fue director, 1796-1801, ascendiendo a coro-
nel de Ingenieros y a ingeniero jefe en 1797. El
11 de noviembre de 1795 se le envía a Cádiz para
reconocer las obras de la muralla del sur. El 20
de marzo de 1800 realiza el plano, elevación y
perfil de una fuente con cuatro grifos, que se
proyecta en la explanada de Barcelona, para sur-
tir de agua a todo el vecindario. El 20 de noviem-
bre de 1800 traza el plano, perfil y elevación de
la alcubilla que debe situarse en la toma de agua
inmediata al fuerte Pío. Se representan los tres
pozos que se deben hacer para expurgar el agua,
antes de meterla en la cañería. Hizo la campaña
de Portugal, 1801, pero ya el 11 de abril de 1801
fue destinado a Castilla la Vieja, y el 26 de sep-
tiembre se le ordena volver a su antiguo destino
de Barcelona. Director subinspector de Ingenie-
ros en Barcelona, 24 marzo 1802. Se le manda a
Castilla la Vieja, 2 agosto 1802, para encargarse de
las fortificaciones entre Zamora y Portugal. Pasa a
Galicia en 1807. Mariscal de campo, diciembre
1807. En marzo de 1808 se halla en Portugal diri-
giendo un plano de la costa septentrional. Allí le
sorprendió la Guerra de la Independencia, en la
que tuvo acciones brillantes, como el apresamien-
to del general francés gobernador de Oporto, y
otras lamentables, como haberse quedado en La
Coruña cuando entraron los franceses. Aunque
trató de sincerar su conducta, fue juzgado y sen-
tenciado a seis meses de servicio como soldado
distinguido, que cumplió. Después le fueron
devueltos todos sus títulos y honores, entre ellos la
mariscalía de campo, 1809. El 16 de abril de 1813
asume la Dirección Subinspección de la Costa de
Granada. Fue director de Ingenieros de Andalucía,

1815, donde se le recuerda por haber abierto
algunos caminos, y fue vocal de la Junta de Ge-
nerales para la reorganización del ejército, 1816.
Escribió un tratado de dibujo para la enseñanza
en la academia, que Palau no registra. También
tuvo el encargo de averiguar el punto fijo de la
batalla de Munda. (Carrasco y Sayz 1901; Capel
1983)

Belestá, Juan. Ayudante de Ingeniero, 6 enero
1770, destinado a Cataluña en febrero. Durante
varios años trabaja en Figueras, sobre todo en
el fuerte de San Fernando. Pasa a Menorca en
septiembre de 1781, regresa otra vez a Figue-
ras, y el 5 de febrero de 1785 es enviado al rei-
no de Valencia. En 1787-1788 se halla destinado
en Veracruz, Nueva España. Tras unos años en
los que ignoramos su vida, se le encuentra de
general, 1808; mariscal de campo de Ingenieros,
1810-1820; director de Ingenieros en la provincia
de Salamanca, trabajando en la fortificación de
Ciudad Rodrigo (Gazeta de Valencia, nº 88, 10
abril 1810). Director subinspector del cuerpo,
1815-1820. (Capel 1983; AHN, Estado, leg. 32,
doc. 258; Gazeta de Valencia, cit.)

Bélgida, III marqués de. Cf. Belvis de Moncada 
y Pizarro, Juan de la Cruz. 

Belianás. Apodo de Torrellas, Antonio. 

Belin, José. Francés, oficial primero del Minis-
terio del Interior josefino, ascendido después a
jefe de división. En 1809 compró como bienes
desamortizados el convento y huertas de Santa
Bárbara en Madrid. (López Tabar 2001a; Mercader
1983)

Belinchón, Antonio. Afrancesado, presidente de
la Junta Criminal de Ciudad Real, 24 abril 1809.
(Scotti 1995)

Belinchón y Toledo, Pedro Antonio. Oidor de la
Chancillería de Granada, 1789, su decano y re-
gente interino en 1809, autor, con Tadeo Soler 
y Cases, de Observaciones sobre el papel titula-

do: «Cotejo de la Audiencia de Barcelona con

la Chancillería de Granada, por su conducta

en nuestra gloriosa insurrección», Madrid,
1814. (AHN, Estado, leg. 28 B, doc. 77; Palau 
y Dulcet 1948 y 1990)
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Belío, Joaquín. Elector de partido por el Puerto
de Santa María (Cádiz), 1813. (Diario Mercan-

til de Cádiz, nº 316, 7 septiembre 1813) 

Belío, Pascual. Abad del monasterio de la Oliva,
presidente de la Diputación de Navarra que,
huyendo de los franceses, se refugió en Huesca
el 4 de diciembre de 1808. El 13 de abril de 1809
se hallaba en Arnedo (La Rioja). Después, proba-
blemente, se disolvió la Diputación. (Gil Novales
1990a; Miranda Rubio 1977) 

Bellanger, Tomás, marqués de Villora (? - Be-
nasque, 22 noviembre 1811). En 1780 llevaba
este título Tomás Francisco Carlos Bellanger
Collage de Zúñiga, hijo de Claudio Bellanger y de
María Teresa Collage de Zúñiga, casado en 1776
con Teresa O’Donnell y Anethan. Tomás Bellan-
ger en 1807 estaba casado con Antonia de Angla-
da. Cuñado de Antonio Cornel y Ferraz. Teniente
coronel, gobernador del castillo de Benasque. El
24 de noviembre de 1811 lo entregó a los france-
ses, al tiempo que reconocía al rey José I. Fue
nombrado corregidor del partido de Benabarre.
Murió en combate, aunque Schepeler creyó que
fue asesinado por los patriotas. (El Redactor

General, nº 217, 17 enero 1812, p. 846; Catálo-
go Títulos 1951; Cárdenas Piera 1989; Sorando
2001)

Bellas, Pedro. Platero, escultor y grabador de
monedas. El 15 de agosto de 1820 solicitó una
plaza de grabador en la ceca de Madrid, sin éxi-
to. (Catalina 1980)

Bellay, Francisco. Litógrafo francés que se esta-
bleció en Madrid hacia 1790. Son suyos los retra-
tos de Fernando VII y María Cristina para la Guía

de Forasteros de 1832 (según dibujo de Vicente
López). En 1833 quiso entrar en la Calcografía
Nacional, sin éxito. (Ossorio y Bernard 1975)

Bellianés el mayor. Jefe guerrillero en la Garriga
(Lérida), hasta que fue herido y preso por los
mismos españoles. (Gazeta Nacional de Zara-

goza, nº 57, 11 julio 1811)

Bellianés el menor (Aspá, Lérida, ? - cerca de
Grañena, Lérida, noche del 21 al 22 de junio 
de 1811). Sucedió a su hermano al mando de las
bandas de la Garriga, pero habiendo ido el 21 de

junio de 1811 a Grañena para casarse, fue sor-
prendido, quiso escapar, pero fue herido y muer-
to por el volteador Malaris. Le cortaron la cabeza
y la enviaron a Aspá. (Gazeta Nacional de Za-

ragoza, nº 57, 11 julio 1811)

Belliard, Augustin-Daniel, conde (?, 1769 - Bru-
selas, 28 enero 1832). De origen humilde, volun-
tario en el ejército francés en 1791, participa en
varias batallas, y sirve de edecán de Dumouriez.
Al pasarse éste al enemigo, Belliard quedó como
sospechoso, pero salvó la vida, ofreciendo com-
batir en adelante como soldado raso. En 1796
participa en la campaña napoleónica de Italia,
alcanzando el grado de general de brigada. En
1798 es nombrado enviado extraordinario cerca
del Gobierno de Nápoles. Acompaña a Napoleón
a Egipto. Vuelve a Francia en 1801, y como jefe
del Estado Mayor de Murat combate en Ulm,
Austerlitz, Jena, Eylau, Friedland. Enviado a
España, es gobernador militar de Madrid, 1808-
1810. Su oficio, Madrid, 20 abril 1808, por el que
reclama la persona del Príncipe de la Paz para
llevarlo a Francia, se publica en Azanza-O’Farrill
(Azanza 1957). Firma, con Murat, la Orden del

día y la Proclama, Madrid, 2 mayo 1808. Se
publicó la Traducción de dos cartas del gene-

ral..., dirigidas desde Madrid al general de

división Dupont, halladas en su equipaje el

13 de agosto de 1808 en el Puerto de Santa

María, Madrid, 1808 (la fecha de estas cartas es
2 y 3 de julio de 1808). Otra, a Gobert, 2 julio
1808, menciona Gómez Imaz entre las que fue-
ron publicadas. Una orden, Madrid, 17 agosto
1809, a Perlier, jefe de batallón, para que lleve 
a Bayona, con la seguridad y el tratamiento que
merecen, a «los rebeldes, insurgentes y ban-
didos», cogidos en la batalla de Almonacid, se
publica en Gazeta de Valencia, nº 30, 15 sep-
tiembre 1809. Después dirige las operaciones del
Ejército del Centro (orden del día, Madrid, 10
febrero 1810, publicada en Gazeta Nacional de

Zaragoza, nº 21, 4 marzo 1810). En carta al prín-
cipe de Neuchâtel, Madrid, 13 febrero 1810, le
comunica la recuperación de las águilas y bande-
ras que se perdieron en Bailén, a lo que se une la
buena conducta que observa el clero andaluz
(Diario de Barcelona, nº 89, 30 marzo 1810).
En una carta interceptada, dirigida al coronel
Lamorendière, expone su preocupación ante los
movimientos del Empecinado en Riaza y
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Sigüenza, y afirma que lo fundamental es des-
truir su tropa (Gazeta de Valencia, nº 1, 8 junio
1810). En carta al general Lucotte, que fue inter-
ceptada, Madrid, 17 junio 1810, le da cuenta de
los movimientos del general Hugo sobre Auñón y
Cañaveras, y dice que ya se habrá batido, según
los partes de paisanos que ha recibido. Mañana
hará salir hacia Tarancón a una parte del 28 re-
gimiento, mientras que el general Lorge ha reci-
bido órdenes terminantes de dirigirse a San
Clemente, y de ponerse en comunicación con el
propio Lucotte (segundo suplemento a la Gaze-

ta de Valencia, 29 junio 1810). En otra carta,
asimismo interceptada, Madrid, 9 octubre 1810,
transmite sus órdenes al coronel Forastier para
sus movimientos en torno a Tarancón (Gazeta

de Valencia, nº 40, 23 octubre 1810). En otras
dos cartas interceptadas, ambas de Madrid, 20
febrero 1811, una al general Hugo, y la otra a
Darmagnac. En la primera dice haber escrito 
a Suchet para que haga algún movimiento sobre
Molina, Medinaceli y Sigüenza, e indica la conve-
niencia de construir alguna torre o castillo sobre
el puente de Auñón, que tenga a raya a los ene-
migos. En la segunda se alegra de que Darmag-
nac se haya juntado en Sacedón con la columna
de Tarancón, lo que le da ventajas sobre el

Empecinado. Indica también que Suchet habría
hecho ya los movimientos sugeridos (Gazeta de

la Junta-Congreso del Reino de Valencia, 
nº 26, 8 marzo 1811). En carta a Lorge, que fue
interceptada, Madrid, 28 abril 1811, le pide que
no se tome las órdenes a pecho [son las de man-
dar tropas a La Carolina, aunque se quede des-
guarnecido] y que obedezca, ya que no se trata
de nada personal (Gazeta de la Junta-Con-

greso del Reino de Valencia, nº 46, 17 mayo
1811). En 1812 es enviado a Rusia, distinguién-
dose en la retirada. Herido en Leipzig, 1813, reci-
birá varias distinciones bajo la Restauración.
Pero se une a Napoleón en los Cien Días, y es
enviado como ministro plenipotenciario cerca de
Murat. A la vuelta de Luis XVIII, es detenido,
pero liberado en 1816; es nombrado par de Fran-
cia el 5 de marzo de 1819. Luis Felipe le nombra
embajador en Bruselas, donde muere de apople-
jía fulminante. (Martin 1969; Gómez Imaz 1908;
Jacques Garnier en Tulard 1987; Azanza 1957;
Sepúlveda 1924; Correo de Sevilla, 14 mayo
1808; Gazeta Nacional de Zaragoza, cit.; Dia-

rio de Barcelona, cit.; Gazeta de Valencia, cit.;

Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, cit.)

Bellido, José (Cortes, Navarra, 19 marzo 1779 -
Madrid, 1856). Cadete, 25 junio 1795; recibió un
escudo de distinción tras el ataque francés al
collado de Ollaregui, 22 julio 1795. Ascendió suce-
sivamente a subteniente, 11 junio 1796; teniente,
31 octubre 1802; capitán, 15 junio 1806. En la
Guerra de la Independencia se halló en la batalla
de Epila y fue ayudante de Palafox durante los
sitios de Zaragoza. Teniente coronel del regimien-
to de Granaderos de Aragón, ascendido a coronel
después del 4 de agosto de 1808, por sus méritos
en esta fecha y en la anterior del 2 de julio. Fue
herido en la defensa del Hospital de Nuestra
Señora de Gracia, 3-6 febrero 1809, por lo que
Palafox le ascendió a brigadier. Comandante del
tercer batallón de América. La Gazeta Extraordi-

naria de Valencia, 10 junio 1810; el Diario Mer-

cantil de Cádiz, 25 junio 1810; y el Diario de

Badajoz, nº 190, 8 julio 1810, publican su parte
del 3 sobre cómo rechazó los dos primeros asal-
tos del enemigo en Mequinenza. Prisionero tras la
capitulación de la ciudad, fue llevado a Francia,
y regresó a España el 30 de mayo de 1814, reci-
biendo entonces una medalla de oro. Primer ayu-
dante de Palafox en el Ejército del Centro, entre
el 28 de mayo de 1815 y el 31 de enero de 1816.
Mariscal de campo, 14 octubre 1816, pero con anti-
güedad de 30 de mayo de 1815. Al frente de una
columna de voluntarios nacionales participó en el
ataque a Cervera, donde se capturó a la junta ser-
vil, con muchas telegas de los frailes (Diario

Gaditano, nº 619, 6 junio 1822). Gobernador mili-
tar de Lérida hasta octubre de 1823. En febrero
de 1830 pasó a Cuba como comandante general
del departamento oriental, regresando a la penín-
sula en 1833. Gobernador militar de Madrid, julio
1833. Reprimió la rebelión de la Casa de Correos
en Madrid, lo que le valió la promoción a teniente
general, 17 enero 1835. Senador con arreglo a la
Constitución de 1845, juró el 4 de diciembre de
1847. Era caballero de Calatrava, y poseía las
grandes cruces de San Hermenegildo, Isabel la
Católica, primera clase de San Fernando y la de
los sitios de Zaragoza. Murió en el casino de Madrid.
(AGMS; Diario Mercantil de Cádiz, cit.; La Sala
Valdés 1908; Moratilla 1880; Páez 1966; Diario de

Badajoz, cit.; Gazeta Extraordinaria de Valen-

cia, cit.; Diario Gaditano, cit.)
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Bellido, Marcos (Aldearrubia, Salamanca, ? - ?).
Presbítero, teniente beneficiado de San Julián y
Santa Basilisa, perseguido en 1817 por el briga-
dier José María Cienfuegos, por «haber desfijado
un pasquín», todo ello en un extraño asunto ori-
ginado en una delación contra el intendente.
Bellido sufrió catorce meses de prisión, y un largo
proceso que acabó con sus escasos bienes. Otor-
gó testamento el 30 de diciembre de 1817. (Ca-
lles 2001)

Bellido, María Luisa, apodada la Culiancha

(Porcuna, Jaén, 28 enero 1755 - ?, 7 u 8 marzo
1809). Hija de Francisco Elías Bellido y Catalina
Vallejo Castillo. Ocupaba el puesto once entre tre-
ce hermanos. El padre, arriero, tenía muy buena
situación económica. No debía ser muy agraciada,
a juzgar por el apodo que se le dio. María, el 14 de
octubre de 1782, se casó con Luis Domingo Cobo,
viudo entonces y natural y vecino de Bailén. No
tuvieron hijos. Ambos esposos hicieron testamen-
to el 15 de enero de 1804. En plena batalla de Bai-
lén ofreció agua al general Teodoro Reding, una
bala rompió el cántaro, pero María no se inmutó:
recogió un tiesto en el que había quedado un poco
de agua, y se lo ofreció al general. Éste, agradeci-
do, apuntó su nombre para premiarla. Se dice que
en enero de 1809 se le dio una pensión vitalicia,
pero no ha quedado ninguna evidencia docu-
mental. El 3 de marzo de 1809 volvió a otorgar
testamento. El marido murió a comienzos de
abril. No consta la causa de la muerte de uno 
y otro, pero se supone que fueron contagiados
por alguno de los numerosos soldados que llega-
ban a su casa, heridos y enfermos. María vivió
más en la fama que en la realidad, hasta el pun-
to de que cuando no se conocían los datos ele-
mentales apuntados aquí, se llegó a pensar si no
sería más que una figura mítica. Lo fue, pero al
mismo tiempo real. En Bailén no se la ha olvida-
do. (López Pérez 2003)

Bellido, Mariano. Impresor de Murcia, 1816 y
años siguientes, incluidos los del Trienio, hasta
1836. En 1823 reimprimió una Novena al santo

Cristo de la Esperanza, publicada antes en Cá-
diz, para congraciarse con los absolutistas. Pero
no le valió; pasó cinco años en la emigración o en
la cárcel, y no volvió a imprimir hasta 1828.
Tenía la imprenta en la calle de la Lencería, nº 18.
(Tejera 1922)

Bellido García, Francisco. Secretario del Ayunta-
miento Constitucional de Salamanca, 1820-1821.
Un hijo suyo se llamaba Pedro Lucas Bellido.
(Calles 2006)

Bellmas, Martín. Coronel que el 7 de julio de
1813 invadió la comarca de Prat del Molló, en el
Rosellón, de lo que informa a su jefe Rovira en un
parte parafraseado en Diario Crítico General

de Sevilla, nº 23, 22 agosto 1813. 

Bello, Clemente (Cádiz, ? - Cádiz, 28 enero 1829).
Artífice platero, muy aficionado a las antigüedades
y especialmente a la numismática. (Cambiaso
1829)

Bello, Domingo. Conductor de la Mala de Francia.
Representación, 27 febrero 1821.

Bello, Juan. Ganadero salmantino, al que el gene-
ral Marchand puso en situación de detenido en
su propia casa, con otros siete, como garantía
contra la acción de las guerrillas, 28 septiembre
1809. Procurador del Ayuntamiento de Salaman-
ca, 16 agosto 1812. La Fontana, 3 junio 1821
(Diario Mercantil de Cádiz, 2 noviembre 1809;
Gazeta de Valencia, nº 44, 3 noviembre 1809; El

Redactor General, nº 443, 30 agosto 1812).
Acaso es el mismo.

Bello, Manuel María. Cura párroco, que pronun-
ció la Exhortación a los voluntarios nacio-

nales de la villa de Osuna, en el acto de

hacer juramento de ser fieles a la Cons-

titución, compuesta por José Marchena, Écija,
Joaquín Chaves, 1821. (Cat. A. Mateos, abril
1997)

Bello, Pascual. Miembro de la Diputación del rei-
no de Navarra, agosto 1808. (AHN, Estado, leg.
1 I, doc. 1)

Belloc (o Bellocq). Secretario-intérprete, encar-
gado de Negocios de Francia en España, que
representaba también a Milán. El 11 de mayo de
1808 cumplimentó, al frente del cuerpo diplo-
mático, a S. A. I. y R. el gran duque de Berg
(Diario de Madrid, nº 5, 14 mayo 1808). Co-
misario relator de la Comisión de Secuestros 
e Indemnizaciones, creada por decreto de Napo-
león, 18 diciembre 1808, para indemnizar a
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sus súbditos, franceses o italianos, que antes
residían en España, y hubieran sufrido pérdidas
por confiscación, prisión u otros actos. (Gazeta

de Madrid, nº 164, 24 diciembre 1808; Diario de

Madrid, cit.)

Belloc, Pablo. Oficial que se distinguió en el ata-
que al fuerte de Mongat, 31 julio 1808. (Diario

Mercantil de Cádiz, nº 232, 27 agosto 1808)

Belloc y Navarro, Francisco. Teniente de alcalde
para los cuarteles tercero y cuarto, Sevilla, 1817-
1820; juez de primera instancia de la ciudad,
1821-1823; suspendido de empleo por la Audien-
cia en 1821 por haber actuado con firmeza contra
las conspiraciones absolutistas de la ciudad. (Gil
Novales 1975b)

Belloch Belloch, Narciso. Hijo de Juan Pablo
Belloch y de Margarita Belloch de Alemani y
Descallar, catalanes, ya difuntos en marzo de 1795,
cuando, siendo cadete de la compañía americana
de Guardias de Corps, solicitó licencia para
casarse con María Polonia Lample, vecina de Ma-
drid, hija de Lorenzo Lample, difunto, y de Juana
Vizcuña, vecina de Vitoria, 1810. Aunque no tie-
ne tutor ni curador, y sí un hermano, Melchor,
que se halla en el ejército de Cataluña, se le dis-
pensa, Madrid, 27 marzo 1795. Seguramente es
éste el brigadier Belloch que firma la Represen-

tación de los generales en favor del restableci-
miento de la Inquisición. (AGMS; El Redactor

General, nº 393, 11 julio 1812)

Belloch de Maris, José Mariano. Comandante de
los tercios de Granollers, en el Vallés, que manda
varios oficios: San Feliu de Codina, 4 y 6 abril;
Moyas, 8 abril; San Quirce, 13 abril 1809, a la
Junta de Manresa, sobre la guerra en la región.
(Gazeta de Valencia, nºs 97 y 99, 18 y 25 abril
1809)

Bellos, Manuel. Teniente que actuó en el intento
revolucionario de Cádiz, 24 enero 1820. (Santia-
go Rotalde 1820)

Bellune, duque de. Cf. Victor (Claude-Victor Perrin). 

Bellver, Luis. Alcalde mayor de Castellón de la
Plana y su distrito, 26 mayo 1812. (Gazeta de

Valencia, nº 35, 2 junio 1812)

Bellver y Llop, Pedro. (Villarreal, Castellón, 1768
- Valencia, h. 1826-1828). Escultor que estudió
en la Academia de San Carlos de Valencia, alcan-
zando premios a partir de 1786. Iba a casarse,
pero una intriga lo impidió, por lo que ambos
novios tomaron el hábito religioso. (Ossorio y
Bernard 1975)

Belmar, José. Protegido primero por Floridablan-
ca, será en 1809 comisario de Policía del Madrid
afrancesado. (El Patriota, nº 26, 29 septiembre
1813, Mercader 1983)

Belmas, Jacques-Vital. Oficial francés del cuerpo
de Ingenieros, que estuvo presente en Zaragoza
durante los sitios. Escribió Journaux des sièges

faits ou soutenus par les Français dans la

Péninsule de 1807 à 1814, Paris, 1836-1837, 4
vols., y un atlas. Jefe de batallón cuando publica
el libro. Es una obra muy elogiada por los biblió-
grafos. La parte del tomo II relativa a Zaragoza
ha sido publicada por Herminio Lafaoz Rabaza,
con traducción de Yolanda Hernández Lafita, con
el título Zaragoza, 1808 y 1809. Los sitios vis-

tos por un francés, Zaragoza, Editorial Co-
muniter, 2003. (Palau y Dulcet 1948 y 1990;
Sepúlveda 1924; Sandler Collection 1996)

Belmer. Tertulia Patriótica de Murcia, 21 marzo
1821.

Belmis, Telmo Braulio de. Autor de Carta de un

oficial que fue del ejército llamado constitu-

cional, a un compañero y amigo suyo, en la

que manifestándole sus extravíos y el verda-

dero origen de ellos, le ofrece este desengaño,

para que reconozca el cumplimiento de sus

respectivos deberes, prescriptos a un oficial

militar español, Madrid, 1825. 

Belmonte, Diego. Afrancesado. Regresa a Es-
paña en 1820. (Deleito 1919)

Belmonte, Domingo. Responsable de Cartas del

soldado musulmán al agá de genízaros, 1822, y
de Cimitarra del soldado musulmán, 1822,
ambos de Valencia.

Belmonte, José (Laviana, Asturias, 1769 - ?, 4
diciembre 1808). Oficial de mano de Carlos IV,
artesano de relojes caprichosos, inventor de un
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artilugio autómata, que describió en un memo-
rial, dirigido a Jovellanos. Se dice que con su
invento quería paralizar a las turbas, a las que
había visto actuar en el Motín de Aranjuez (pero
esta afirmación parece algo novelesca). Falleció
en el naufragio de la corbeta Mercurio. (Escapa
2002)

Belmonte, marqués. Cf. Fernández de Velasco y
Benavides, Bernardino.

Belmonte, Mateo. Diputado por Cuenca, 1822-1823.

Belmonte y Aguilar, José. Comisario honorario
de Guerra, 1819-1823.

Belorado, Miguel. Magistrado de la Audiencia de
Galicia, 1821-1823.

Belsoni, alias el Moderno Sansón. Anuncia diez
funciones de juegos de manos y de agua en el tea-
tro del Campo del Balón, de Cádiz, que empiezan el
domingo 25 de octubre de 1812, a las 5 de la tarde.
(El Redactor General, nº 499, 25 octubre 1812)

Beltrán. Cf. Bertrán. 

Beltrán, Blas Jacobo (Luesma, Zaragoza, 22 julio
1746 - ?, 28 abril 1821). Obispo de Ibiza, 26 junio
1804, consagrado el 6 de octubre de 1805. Autor
de una Representación, Cádiz, septiembre 1812.
Elegido en Calatayud el 10 de febrero de 1813
diputado a las Cortes de Cádiz por Aragón, en las
que juró el 30 de mayo de 1813. El 11 de junio de
1813 ponderó la gran responsabilidad que caía
sobre él en materias, de fe con la desaparición de
la Inquisición, y dijo que se alegraría de que el
Papa le enviase inquisidores. El Tribuno del Pue-

blo Español, nº 62, 22 junio 1813, le rebate
diciendo que el Papa no es obispo de obispos, y
por tanto no tiene jurisdicción sobre Ibiza. Obispo
de Coria, 10 julio 1815. (Gazeta de Aragón, nº 10,
7 abril 1813; Guía del Estado Eclesiástico Seglar

y Regular de España, 1816; Tribuno del Pueblo

Español, cit.; Riaño de la Iglesia 2004)

Beltrán, Domingo. Predicador dominico que, tras la
clausura de su convento de Almería, fue nombrado
el 11 de diciembre de 1812 teniente capellán de
la parroquia del Sagrario. En 1814 elogió en la
catedral almeriense el decreto del 4 de mayo.

Secularizado en 1817, fue elegido en 1820 cape-
llán del batallón de la Milicia Nacional, importan-
te orador de su tertulia patriótica, y aun se dice que
fue comunero. Desde el 15 de junio de 1821 era
párroco de Santo Domingo. (Guillén Gómez 2000a)

Beltrán, José Tomás de. Actuario y escribano de
Barcelona durante la ocupación, nombrado en
1810 notario público de la ciudad. (Diario de

Barcelona, nº 293, 20 octubre 1809, y nº 158, 7
junio 1810)

Beltrán, Pedro Pablo. Oidor de la Audiencia de
Barcelona. Fue patriota en 1808. (Gazeta de

Valencia, nº 99, 25 abril 1809)

Beltrán de Beltrán, Luis. Consiliario trienal ecle-
siástico de la Junta de los Reales Hospitales,
1818-1820.

Beltrán de Leo, Luis. Alcalde constitucional de
Madrid, 1823. (Faraldo 1906)

Beltrán de Lis. Cf. Bertrán de Lis. 

Beltrán de Santa Cruz y Montalvo, María de la

Merced, condesa de Merlin (La Habana, 5 febre-
ro 1789 - París, 13 marzo 1852). Hija de Joaquín
Beltrán de Santa Cruz y Cárdenas, conde de
Mompox y de Jaruco, y de Teresa Montalvo y
O’Farrill, dama de honor de la reina María Luisa,
y más tarde amante de José I. En 1798, al tener
que trasladarse sus padres a Europa, dejaron a la
niña con su bisabuela Luisa Herrera, madre del
general O’Farrill, a quien la niña idolatró. En
1801 fue colocada de pensionista con las clarisas
de la isla, de donde se fugó, quedando al cuidado de
la marquesa de Casteflor. Su padre la llevó
entonces a España; salió el 25 de abril de 1802
con la escuadra del almirante Gravina, desem-
barcó en Cádiz, recorrió Andalucía, que le pare-
ció una región pobre, y vivió en Madrid con su
madre, en cuyo salón se reunían poetas y artis-
tas, y en donde estudió música y canto, llegando
a ser excelente cantante. Su padre murió en
1807. Al producirse la invasión francesa, madre 
e hijas se retiraron a Vitoria. Por influencia de 
su pariente Gonzalo O’Farrill fue afrancesada, 
y pronto se casó con el general Merlin. En este
tiempo se apasiona por Mme. de Stäel y por
Rousseau, muestra curiosa de lo que se leía en
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ciertos ambientes del Madrid napoleónico. En
1813 tuvo que pasar a Francia, al tiempo que
moría su madre. Allí tuvo muy pronto un salón
mundano-musical, y comenzó a publicar sus
libros: Mes douze premières années, Paris,
1831 (trad. esp. Filadelfia, 1838, y La Habana,
1922, con biografía de Francisco Calcagno);
Histoire de la Soeur Inés, Paris, 1832 (trad.
esp. La Habana 1922, en el mismo volumen que
el anterior); Souvenirs et mémoires, Paris,
1836 (trad. inglesa Londres, 1840; París, esp. La
Habana; 1883); Madame Malibrán, Bruselas,
1838; Los esclavos en las colonias españolas,
Madrid, 1841; La Havane, Paris, 1844, y Bruselas;
Viaje a La Habana, con una biografía escrita por
Gertrudis Gómez de Avellaneda, Madrid, 1844, y
La Habana, 1922; Les Lionnes de Paris, publica-
da anónimamente, Paris, 1845; Lola et María,
Paris, 1845; Les loisirs d’une femme de monde,
sin datos; Le Duc d’Athénes, Paris, 1845. Domingo
Figarola-Caneda publicó su biografía, de la que
Emilia Boxhorn entresacó su Correspondencia

íntima con su tardío enamorado Philarète
Chasles, Madrid, 1928. (Boxhorn 1928; Palau y
Dulcet 1948 y 1990; Martínez Olmedilla 1908)

Beltri, Salvador. Prebendado tenor de Málaga,
autor de Versos de los salmos que canta la capi-

lla de música al órgano los días clásicos en la

santa iglesia de Málaga, Málaga, Francisco
Martínez de Aguilar, 1816. (Llordén 1973)

Belveder, conde de. Mariscal de campo, del que se
publican dos partes sobre las operaciones entre
Aranda de Duero, Lerma y Burgos, Burgos, 7, y
Lerma, 10 noviembre 1808, en Gazeta de Zarago-

za, nº 96 y 97, 19 y 22 noviembre 1808. El segun-
do de estos partes también en Gazeta de Madrid,
nº 144, 15 noviembre 1808. En 1810 se hallaba al
frente del ejército de Extremadura, cuando hacia
el 10 de noviembre se produjo el choque de
Gamonal, al que siguió la desbandada general
española. Al frente de la segunda división del Sex-
to Ejército, autor de un artículo en El Redactor

General, nº 563, 28 diciembre 1812, en el que
explica que cayó enfermo a principios de junio de
1812, cuando se hallaba en el Bierzo, se levantó 
de la cama el día 14 para caer sobre Astorga, pero
tuvo que retirarse a La Bañeza para su curación,
hasta el 5 de agosto. Una parte del ejército había
marchado ya a Castilla, quedando la otra en el

sitio de Astorga. El 11 de agosto, convaleciente, se
reunió en Velliza con el cuartel general, y el 13
empezó a retirar al ejército de orden de Santocil-
des, marchando a Urueña, mientras el cuartel
general lo hacía a Villar de Frades. El 15 uno y
otro fueron a Belver. Allí Santocildes, también
enfermo, le pidió que se encargara del mando, y
Belveder ofició lo mismo a Francisco Cabrera, que
se hallaba en Vezdemarban; pero éste el 16 le
manifestó tener los mismos síntomas que Santo-
cildes, por lo que Belveder tuvo que tomar el man-
do. En días sucesivos, del 17 al 21, fue a Villafáfila,
Benavente, La Bañeza, Santa Catalina y Fonceba-
don, recorriendo en total 21 leguas. (Gazeta de

Zaragoza, cit.; El Redactor General, cit.; Gazeta

de Madrid, cit.)

Belvis de Moncada, Valentín, conde de Villariezo,

marqués de Villanueva de Duero. Capitán gene-
ral de Granada, miembro de la Junta General de
Caminos del reino en Granada, 1808, dependiente
de la Junta Central. Capitán general de Castilla la
Nueva, 1814. Francisco Amorós, en su Repre-

sentación del 18 de septiembre de 1814, se que-
ja de la persecución que ha hecho víctima a
María de Terán, la esposa de Amorós. El 11 de
junio de 1816 solicita la sucesión en el título 
de marqués de Villanueva de Duero, que le co-
rresponde por su matrimonio con María de las
Mercedes de Rojas y Tello, hija del último mar-
qués de ese título, fallecido en 1813. (Catálogo
Títulos 1951; Guillén Gómez 2004; Fernández
Sirvent 2005)

Belvis de Moncada y Pizarro, Juan de la Cruz, III

marqués de Bélgida, marqués de Mondéjar, gran-

de de España (? - Madrid, 1835). Heredó el títu-
lo en 1781. Casado con María de la Encarnación
Álvarez de Toledo y Gonzaga. Gran cruz de Car-
los III, 12 noviembre 1789; miembro de su asam-
blea suprema; caballerizo mayor, 1809; caballero
del Toisón, 9 octubre 1816; y de su junta directi-
va. Uno de los firmantes de las Representacio-

nes de diferentes grandes de España a las

Cortes, para que se declare debérseles ampa-

rar en la posesión de sus rentas, especial-

mente en el reino de Valencia, Madrid, 1820,
que fecha el 24 de agosto; y de la Exposición de

la grandeza de España a Angulema, Madrid,
27 mayo 1823. (Pérez González 1998; Santa Cruz
1944; AHN, Estado, leg. 14 B)
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Belvís de Moncada y Pizarro, Valentín, conde

consorte de Villanueva de Duero. Hermano del
anterior, casado con María Mercedes Rojas y
Tello, V marquesa de Villanueva de Duero, cuyo
título usó. (Santa Cruz 1944)

Belvis de Moncada y Rojas, Asunción, condesa

de Villariezo, VI marquesa de Villanueva 

de Duero, con grandeza. Casada con José María
Ramírez de Haro y Ramírez de Arellano. Dama
de María Luisa, 1802, vicepresidenta honora-
ria de la Junta de Damas, 1819-1823. (Santa
Cruz 1944)

Belza. Cf. Zabaleta, Francisco Antonio.

Ben, Antonio. Teniente del regimiento de Asturias,
a las órdenes de Riego en enero-marzo de 1820.
(Fernández San Miguel 1820)

Ben el Cherif, Hamel. Argelino, preso en Cádiz,
por órdenes del ayudante de plaza José Ruano, por
compra de armas, según se le dijo «en calidad de
testigo» (sic). Su patrono era el abogado Joaquín
Pardiñas de Soto, a quien, al interceder por Ben
el Cherif y por dos marroquíes que se hallaban
en el mismo caso, se le impuso una multa de 100
ducados. Cf. el folleto Expresión de la verdad

pidiendo justicia por la infracción de las más

sagradas leyes de la nación y de todo el mun-

do, reseñado en El Redactor General, nº 299, 
8 abril 1812, al que sigue El Conciso del 9 de
abril de 1812. 

Benaghi, L. Italiano emigrado en La Coruña, que
el 1 de julio de 1823 firma con otros una procla-
ma a sus compatriotas. (Diario Constitucional de

Palma, 11 septiembre 1823)

Benalúa, marqués de. Cf. Aguilera y Contreras,
Domingo de.

Benalúa, marqués de. Cf. Aguilera y Contreras,
Gaspar de.

Benamejí, VII marqués de. Cf. Bernuy y Valda,
Juan Bautista.

Benaocaz, fray Domingo (Benaocaz, Cádiz, 24
agosto 1733 - ?). Andaluz, capuchino, autor de
Oración panegírica del bienaventurado Lorenzo

de Brindis, general de la Orden de Menores

Capuchinos, Cádiz, 1760; Magnificencia de las

divinas perfecciones, Málaga, 1766; Sermón de

Jesús Nazareno en el día de su dulce nombre,
Cádiz, 1785. Obispo de Ceuta, 19 diciembre 1785-
1811. Según Francisco de Zamora, no era tonto,
pero sí muy fraile y demasiado hablador. En la
escuela de niñas de Ceuta, se enseña la doctrina
cristiana y las labores ordinarias, pero no a leer y a
escribir, porque el obispo lo considera demasiado
peligroso. (Guía del Estado Eclesiástico Seglar y

Regular de España, 1797; Palau y Dulcet 1948 
y 1990; Zamora 1991)

Benavent, marqués de. Cf. Riquer y de Ros, Fran-
cisco de Borja.

Benavente, condesa duquesa de, duquesa viuda

de Osuna. Cf. Alonso Pimentel y Téllez Girón,
María Josefa. 

Benavente, Francisco. Alcalde mayor de Vélez
Rubio (Almería), 1817, rico propietario, culto y
liberal, al decir de Van Halen. No obstante, pare-
ce ser que tomó parte en la traición de Antonio
Calvo. (Van Halen 1827, I, p. 37, 125; Guillén
Gómez 2005)

Benavente, Juan, alias Balazo (? - Sevilla, 18
agosto 1813). Hecho prisionero, condenado a
muerte y ejecutado. La causa se publica en cua-
tro números del Diario Redactor de Sevilla,
1813. (Gómez Imaz 1910)

Benavente, marqués de. Primer montero de José I,
caballero de la Orden Real de España, 27 octubre
1809. (Diario Mercantil de Cádiz, nº 200, 10
agosto 1813)

Benavente, Ramón de. Capitular del Ayunta-
miento de Salamanca, que en septiembre de
1808 ofrece diez fanegas de trigo como donativo
patriótico. (Correo Político y Literario de

Salamanca, nº 37, 1808)

Benavia, Lorenzo. Criado del príncipe de Astu-
rias (futuro Fernando VII) en 1806, al que sirvió
en los sucesos de El Escorial. Por influjo de Godoy
fue castigado a ocho años en el Fijo de Puerto
Rico. Por lo menos en 1829 se hallaba otra vez en
torno a Fernando. Durante muchos años disfrutó

Belvís de Moncada y Pizarro, Valentín
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de un empleo lucrativo en el Real Patrimonio.
(Arzadun 1942)

Benavides, Dolores. Procesada y llevada a pri-
sión por infidencia en Molina de Aragón, 23
julio 1811, junto a sus hermanas Ramona y Ma-
nuela, y nueve señoras más, por el juez Francisco
Fernández, de quien se dice que sólo pretendía
robarlas. En 1813 el corregidor Laredo decla-
ró nulo todo lo actuado, y a las doce señoras,
honradas y buenas españolas. Condenó en cos-
tas a Fernández. En el mismo sentido falló el
alcalde constitucional Juan Antonio Fajardo,
Molina de Aragón, 22 abril 1813. (Arenas Ló-
pez 1913)

Benavides, Fernando. Alcalde mayor de la
Audiencia de Asturias, 1817-1820.

Benavides, Francisco. Impresor de Granada
durante el Trienio, hasta por lo menos 1833. 

Benavides, Manuela. Procesada y llevada a pri-
sión por infidencia en Molina de Aragón, 23
julio 1811, junto a sus hermanas Dolores y
Ramona, y nueve señoras más, por el juez
Francisco Fernández, de quien se dice que sólo
pretendía robarlas. En 1813 el corregidor
Laredo declaró nulo todo lo actuado, y a las
doce señoras, honradas y buenas españolas.
Condenó en costas a Fernández. En el mismo
sentido falló el alcalde constitucional Juan
Antonio Fajardo, Molina de Aragón, 22 abril
1813. (Arenas López 1913)

Benavides, María Francisca de, duquesa de

Frías. Hija de los duques de Santisteban, duque-
sa de Frías por su matrimonio con el XIII duque,
Diego Pacheco. De ella dice Claude Martin que
pasó de las recepciones de José I a los bailes de
Wellington. (Martin 1969)

Benavides, Ramona. Procesada y llevada a pri-
sión por infidencia en Molina de Aragón, 23 julio
1811, junto a sus hermanas Dolores y Manuela, 
y nueve señoras más, por el juez Francisco
Fernández, de quien se dice que sólo pretendía
robarlas. En 1813 el corregidor Laredo declaró
nulo todo lo actuado, y a las doce señoras, hon-
radas y buenas españolas. Condenó en costas a
Fernández. En el mismo sentido falló el alcalde

constitucional Juan Antonio Fajardo, Molina, 22
abril 1813. (Arenas López 1913)

Benavides Fernández, Gabriel. Responsable del
nº 12, 10 enero 1821, de la Gazeta de Granada.

Benavides Fernández de Navarrete, Antonio.

Ayudante de Ingeniero, 6 agosto 1782. Ingeniero
extraordinario destinado en la Academia de Za-
mora, 1790. Se le destina a las fortificaciones de
Pancorbo, 9 agosto 1794. Ingeniero ordinario,
diciembre 1794; teniente coronel, agosto 1795. El
7 de marzo de 1797 vuelve a Zamora; brigadier de
Ingenieros, 1810, dibuja con José Morete y otros
el mapa de la frontera del reino de Granada, Jaén
y Córdoba, 1811. El 18 de julio de 1811 firma el
plano de la Cortina del Olivar y de los flancos del
descubridor y San Miguel de Orihuela. Vocal de la
Comisión de Constitución Militar, con residencia
en Murcia, octubre 1812. El mismo año levanta el
plano de Orihuela. Diputado por Granada a las
Cortes de Cádiz, en las que juró el 28 de abril 
de 1813. Firma la Exposición de la Comisión de

Constitución Militar, Madrid, 31 marzo 1814.
Gran cruz de San Hermenegildo, 1816; mariscal
de campo, 1815; jefe del Depósito Topográfico,
1817-1818. Fiscal en el Consejo Supremo de la
Guerra, 1819-1820, y a partir de 1820 en el Tri-
bunal Especial de Guerra y Marina, 1820-1822.
Diputado por Jaén en 1837-1838, 1838-1839,
1839, 1840, 1844-1845 ininterrumpidamente
hasta 1854; ministro interino de Gracia y Jus-
ticia, 28-30 marzo 1847; ministro de la Gober-
nación, 28 marzo - 31 agosto 1847; diputado en
1847; ministro de la Gobernación, 10 enero - 14
abril 1853; ministro de Fomento, 19 febrero -
14 abril 1853; diputado en 1857 y 1858 por el
distrito de Villacarrillo (Jaén); en 1863-1864
por Mula (Murcia); ministro de Estado, 10 di-
ciembre 1864 - 8 junio 1865; diputado por
Mula, 1865-1866; senador vitalicio, 11 abril
1867; senador electivo, 1876-1877. (Capel 1983;
Calvo Marcos 1883; El Redactor General, nº 485,
11 octubre 1812; Exposición Constitución
Militar 1820; Moratilla 1880; Urquijo 2001)

Benavides y Pereira, Ramón. Comisario honora-
rio de Guerra, 1815-1823.

Benaya, Casimiro. Juez de primera instancia de
Oviedo, 1822-1823.
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Benayas, Joaquín Jacinto. Hijo único de Francis-
co Javier Benayas, uno de los principales hacen-
dados de Benavente (Zamora). En 1808 padre e
hijo son condenados a muerte por los franceses,
quienes retienen a la madre. El padre muere en
1810. Joaquín Jacinto es cogido en 1811 por los
polacos, se le condena a garrote, pero le perdona
el general Bessières. Hecho prisionero de nuevo
por el general Carrier, pasa un año en la cárcel
de Benavente, y después en Zamora y en Toro,
donde le liberan los ingleses. S. M. le da dos
beneficios de la catedral de Lérida, 21 febrero
1816. Dice ser realista en 1820, conspirador
contra el sistema. En 1823 se presenta al gene-
ral Carlos O’Donnell, capitán general de Castilla
la Vieja, quien el 30 de mayo de 1823 le encar-
ga salir contra los revolucionarios con veinte
caballos. Influye en junio de 1823 en la deser-
ción que se produce en el ejército de Morillo.
Angulema le condecora con la Flor de Lis. Autor
de Documentos pertenecientes al capitán de

Caballería retirado D. ..., y servicios hechos

personalmente a S. M. desde el año de 1808

hasta el de 1823 de su esclavitud, impreso sin
pie de imprenta (edición privada). (Algunos de
estos documentos en Biblioteca de Palacio, IV,
1153)

Benazar, Rafael. Brigadier de Mallorca del tercio
de Mallorca, 1811, en Cartagena durante el Trienio.

Bencomo y Rodríguez, Cristóbal (La Laguna,
Tenerife, 30 agosto 1758 - ?). Hijo de Francisco
Bencomo Basilio, de origen humilde, enriquecido
gracias al comercio ultramarino, al que se dedicó
desde 1732. Consejero de la Inquisición, chantre
y canónigo de Plasencia, profesor de latini-
dad del príncipe Fernando (futuro VII), confesor 
de S. M., 1816-1820. Gran cruz de la Orden de
Carlos III, 1817, miembro honorario del Consejo
de Estado. Presidente de la diputación de Ma-
drid en 1817 de la Sociedad Económica de Te-
nerife, arzobispo de Heraclea. Constituyó junto
con sus hermanos un auténtico grupo de presión
eclesiástico en las islas. (Hernández González
2000; Arzadun 1942; Guía del Estado Eclesiás-

tico Seglar y Regular de España, 1816; Hie-
rarchia Catholica 1968)

Bencomo y Rodríguez, Pedro José (? - ?, 24 agos-
to 1828). Hermano del anterior. En 1802 se dice

que vuelve de la península para ser beneficiado
de la iglesia de los Remedios, miembro del cabil-
do catedral de La Laguna. Llega el 6 de diciem-
bre de 1803. Vocal por los eclesiásticos seculares
a la Junta de La Laguna, 11 julio 1808. Muy abso-
lutista, autor de Carta pastoral dirigida a los

venerables párrocos y fieles del obispado de

Tenerife, La Laguna, 1824. Su cadáver fue tras-
ladado del cementerio a la catedral el 3 de octu-
bre de 1832. (Guerra y del Hoyo 1976; Palau y
Dulcet 1948 y 1990)

Bencomo y Rodríguez, Santiago José (La Lagu-
na, Tenerife, 20 julio 1754 - Madrid, 2 marzo
1818). Hermano de los anteriores, se formó en
los estudios de filosofía y teología del convento
franciscano de La Laguna. Catedrático de Filoso-
fía en el Seminario de Las Palmas, 19 octubre
1778. El 10 de octubre de 1780 gana por oposi-
ción la cátedra de Lugares Teológicos en el mis-
mo, que ejerce hasta finales de 1782. Utiliza en
su curso un libro de Juan Opstraet, que figura 
en el Índice de Libros Prohibidos, por lo que fue
denunciado a la Inquisición. Se le acusa de sos-
tener la superioridad del concilio general sobre
el Papa, es decir, de seguir al pie de la letra los
principios galicanos. El 12 de junio de 1781 es
condenado a no salir de Las Palmas y arrabales,
además de retirarle el libro de Opstraet y sus
apuntes, y el 6 de julio de 1782 se le prohíbe la
lectura de libros prohibidos, que no recuperaría
hasta 1791. El propio año 1782 recibe un bene-
ficio de la parroquia de Ntra. Sra. de los Reme-
dios, en La Laguna, de la que era pilongo, y
hasta allí le llega la amenaza de que si perseve-
ra en esas doctrinas, se expone a lo que haya
lugar en Derecho. A principios de la década de
los noventa redacta para el obispo Tavira un
Discurso sobre un nuevo plan o división de

parroquias en este partido de La Laguna,
cuyo manuscrito se conserva en la Sociedad
Económica de La Laguna. Cursa Teología en la
universidad, en la que alcanza los grados de
bachiller, licenciado y doctor (algunos dicen que
fue Dr. por Ávila). Tuvo una ración en la cate-
dral de Toledo. Publica Ejercicios de la vía

sacra, Madrid, 1791, en cuyo prólogo la Inquisi-
ción encontró proposiciones regalistas y episco-
palistas, por las que le abrió proceso en 1791.
Esto obligó a dar una nueva edición de los Ejer-

cicios en 1792. Siguió con Meditaciones para
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las festividades de Ntro. Sr., de S. S. Virgen y

de los santos, 2ª ed. Toledo, 1800. En 1802 se
dice que vuelve de la península, junto con su
hermano Pedro, para ser canónigo en Canarias.
Llega el 6 de diciembre de 1803, y toma pose-
sión el 1 de enero de 1804. Deán, 1814. Hasta
este momento ha sido un clérigo reformista, li-
gado a nombres ilustres como el de Tavira;
pero el viraje en 1814 va a ser total. En esta
fecha todavía se piensa en él como liberal, pero
la influencia de su hermano Cristóbal y el espa-
cio de poder que se les ofrece a toda la familia
en Canarias precipitan el cambio. Es ahora
entusiasta del P. Vélez, por tanto muy absolutis-
ta, y aun se dice de él que era «director de la
conciencia del rey». Escribe Sermón sobre la

santidad, que ha permanecido manuscrito; y
Sermones panegíricos, Madrid, 1817. Nom-
brado obispo de Astorga, 1 octubre 1817, murió
antes de ser consagrado. Director de la Socie-
dad Económica de Tenerife, 1818. (Palau y Dul-
cet 1948 y 1990; Hierarchia Catholica 1968;
Hernández González 2000; Guerra y del Hoyo
1976)

Bendaña, VII marqués de. Cf. Piñeiro de las Ca-
sas y Ulloa, Antonio.

Bendicho León, Francisco. Cf. Ferrándiz Bendi-
cho, Francisco de León.

Bendicho de Virués, María Luisa. Esposa del
gobernador interino de Cádiz en noviembre de
1808. (Diario Mercantil de Cádiz, nº 317, 20
noviembre 1808)

Bené, Agustín. Traductor de Relación cir-

cunstanciada de la última campaña de

Bonaparte, terminada por la batalla de Mont-

Saint-Jean, llamada también de Waterloo, y de

la Belle-Alliance, escrita en francés por un testigo
ocular. La traducción se hace de la 4ª ed., París,
1816. (Anuncio en Gazeta de Madrid, nº 149, 13
diciembre 1817)

Benedicto. Oficial impurificado de Infantería, que
se hizo masón con V. R. [Valero Ripol] en Valen-
cia, 1827. (Colección Causas 1865, V, p. 294)

Benedicto, Cayetano. Alcalde mayor de Villafran-
ca de los Barros (Badajoz), 1820.

Benedicto, Jorge (La Puebla, Teruel, ? - ?). Hijo
de Mamés Benedito. Capitán comandante de
guerrilla, 26 marzo 1810, en su parte de Alloza
(Teruel), 22 abril 1810, comunica el asalto y ren-
dición del castillo de Samper de Calanda
(Teruel), llevado a efecto la víspera con la parti-
cipación de otras partidas, entre las que cita las
de Valero Ripol, Alonso el Hombre y José Rin-
cón, alias Peluca (Gazeta de Valencia, nº 95, 4
mayo de 1810). En mayo de 1810 Francisco
Palafox le dio el mando del batallón de la Reu-
nión de Aragón, formado al fusionarse su partida
con la de Valero Ripol y parte de la de Borrego.
El 7 de mayo de 1810 atacó Alcañiz, y el 2 de junio
se hallaba en La Puebla. El mismo día la Junta de
Aragón ordenó que no siguiese la formación del
batallón de la reunión, y restableció el día 10 la
partida de Benedicto como tal. El 8 de julio de
1810, hallándose en Orihuela del Tremedal, reci-
bió una orden de Francisco Palafox para que se
le uniese en Checa, y así juntos ir a Molina. Pero
como Francisco Palafox operaba ya abiertamen-
te contra el criterio de la junta, Benedicto deci-
dió no obedecerle, y se ofreció a la junta desde
Gueña, donde estaba al frente de 120 hombres,
para «contrarrestar la fuerza que se ha armado en
el país, bajo la influencia de los enemigos», pala-
bras en verdad sibilinas. En agosto de 1810 entró
Falcón a servir en su guerrilla. Dirige un oficio a la
Junta de Aragón, Muniesa (Teruel), 11 febrero
1811, en el que dice que hallándose en Blesa
(Teruel) dedicado a la reunión de dispersos y for-
mación de quintas, salió con su partida, compues-
ta de 90 infantes y 12 caballos, a perseguir al
comandante de la plaza de Fuentes, que había
salido a cobrar contribuciones en los partidos de
Zaragoza y Daroca. Lo halló en Azuara (Zara-
goza), y consiguió apresarlo. El mismo día escribe
el oficio. No da el nombre del preso (Gazeta de

Aragón, nº 13, 20 febrero 1811). A lo mismo se
refiere en su escrito de Villaroya de los Pinares
(Teruel), 14 febrero 1811: el día 10 hizo prisione-
ra en Azuara a toda la guarnición (50 hombres) y
a su comandante, excepto los dos centinelas, que
murieron. Tampoco da el nombre del comandan-
te (Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, nº 22, 22 febrero 1811). Su partida
aumentó hasta 250 infantes y 16 caballos, «pero
no pudo maniobrar con ella por haberle mandado
su general que se reuniese a su división» (Gazeta

de la Junta-Congreso del Reino de Valencia, 
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nº 33, 2 abril 1811). Acaso por ello Benedicto se
pasó a los franceses en abril de 1811, «para salvar
a su familia». Pero volvió a la obediencia de la jun-
ta en abril de 1812. (Sorando 2001; Gazeta de Va-

lencia, cit.; Gazeta de Aragón, cit.; Gazeta de la

Junta-Congreso del Reino de Valencia, cit.)

Benedicto, Manuel. Jefe guerrillero que, después
del 19 de marzo de 1810, recibió 200 pares de
zapatos de la Junta de Llerena (Diario de Ba-

dajoz, nº 155, 4 junio de 1810). Junto con Ig-
nacio Irigoyen manda el 23 de junio 1810 un
parte al general Mendizábal sobre la acción de la
víspera en los Santos de Maimona, muy positiva,
aunque no lograron sorprender al enemigo.
(Gazeta de Valencia, nº 13, 20 julio 1810; Diario

de Badajoz, cit.)

Benedicto, Manuel. Coronel vivo, teniente coro-
nel del regimiento Infante Don Antonio, 6 de
Infantería de línea, 1817-1823.

Benedicto, Manuel. Coronel de regimiento de To-
ledo, 19 de Infantería de línea, 1823. Puede ser
uno solo con el anterior, y también ser él el oficial
impurificado de Infantería, que se hizo masón en
Valencia, 1827. (Colección Causas 1865, V, p. 294
se le menciona como Benedicto)

Benedito, Jorge de. Hijo de Mamés Benedito.
Capitán comandante de guerrilla, en su parte de
Alloza (Teruel), 22 abril 1810, comunica el asal-
to y rendición del castillo de Samper de Calanda
(Teruel), llevado a efecto la víspera con la parti-
cipación de otras partidas, entre las que cita las
de Valero Ripol, Alonso el Hombre y José Rin-
cón, alias Peluca (Gazeta de Valencia, nº 95, 4
mayo 1810). Dirige un oficio a la Junta de Ara-
gón, Muniesa (Teruel), 11 febrero 1811, en que
dice que hallándose en Blesa (Teruel) dedicado
a la reunión de dispersos y formación de quintas,
salió con su partida, compuesta de 90 infantes y
12 caballos, a perseguir al comandante de la
plaza de Fuentes, que había salido a cobrar con-
tribuciones en los partidos de Zaragoza y Daro-
ca. Lo halló en Azuara (Zaragoza), y consiguió
apresarlo. El mismo día escribe el oficio. No da el
nombre del preso (Gazeta de Aragón, nº 13, 20
febrero 1811). A lo mismo se refiere en su escri-
to de Villaroya de los Pinares (Teruel), 14 febre-
ro 1811; el día 10 hizo prisionera en Azuara a

toda la guarnición (50 hombres) y a su coman-
dante, excepto los dos centinelas, que murieron.
Tampoco da el nombre del comandante (Gazeta

de la Junta-Congreso del Reino de Valencia,
nº 22, 22 febrero 1811). Su partida aumentó has-
ta 250 infantes y 16 caballos, «pero no pudo
maniobrar con ella por haberle mandado su
general que se reuniese a su división». (Gazeta

de la Junta-Congreso del Reino de Valencia,
cit. y nº 33, 2 abril 1811; Gazeta de Valencia, cit.;
Gazeta de Aragón, cit.)

Benedito, José. Librero de Murcia, 1809 (suple-
mento a la Gazeta de Valencia, 14 abril 1809).
Admite suscripciones para la Gazeta de Aragón,
1811 (Gazeta de Aragón, nº 69, 28 agosto 1811),
y de 1813. (Gazeta de Murcia, nº 35, 23 octubre
1813)

Benedito, Mamés. Natural o vecino de La Puebla
de Híjar (Teruel). Por no haber conseguido que
su hijo Jorge «volviese al seno de su familia, pre-
cisándole a dejar la plaza de capataz de la única
cuadrilla de bandoleros que todavía sigue sus
excesos en la orilla derecha del Ebro», Suchet le
impuso la entrega inmediata de 3.000 varas de
paño para la construcción (sic) de capotes para
la tropa, Zaragoza, 1 marzo 1811. (Gazeta de la

Junta-Congreso del Reino de Valencia, nº 33, 2
abril 1811)

Beneficiado de Blanes. Jefe guerrillero que en
marzo de 1810 actúa en la región de Murcia.
(Gazeta de Valencia, nº 85, 30 marzo 1810)

Beneficiado de Laguarres, el. Eclesiástico de
Laguarres (Huesca), jefe guerrillero que en la
Guerra de la Independencia se amparó sobre
todo en el castillo de la localidad. (Rodríguez-
Solís 1895)

Beneguet, Luis. Alemán al que, conjuntamente
con Juan Baptista Movillet y Antonio Malla, le
formó causa Pedro Rodríguez de la Cela por sos-
pechas de amistad con Jacobo Perraso, agente
de Murat. (AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 232)

Beneito, José. Alcalde del crimen de la Au-
diencia de Valencia, integrante de una delega-
ción valenciana que visitó a José I en Madrid el
19 de julio de 1822, lo que le valió ser nombrado

Benedicto, Manuel
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caballero de la Orden Real de España el mismo
día (Gazeta de Madrid del 22). (Ceballos-Es-
calera 1997)

Beneito, Vicente. Librero de Valencia, frente a la
Audiencia, 1809-1812 (suplemento a la Gazeta

de Valencia, 14 abril 1809, nº 100, 22 mayo
1810, nº 6, 26 junio 1810). Recibe las suscripcio-
nes a la Gazeta de la Junta Superior de

Gobierno de Valencia, 11 diciembre 1810. (Pros-
pecto a la misma, y Gazeta de Valencia, cit. y
nº 40, 19 junio 1812; Gazeta de la Junta Su-

perior de Gobierno de Valencia, cit.)

Beneito y Beneito, Joaquín. Alcalde mayor de
Leganés (Madrid), 1819-1820; juez de primera
instancia de Hellín (Murcia), 1822-1823.

Beneito y Carsí, José. Librero de Valencia, frente
a Santa Tecla. (Gazeta de Valencia, nº 44, 6 no-
viembre 1810)

Benemejís, marqués de. Cf. Salabert Verdes
Montenegro, Antonio María.

Benemejís de Sistallo, marqués de. El anterior.

Benenc, Antonio. Cf. Benenc, José. 

Benenc, José. Teniente de Artillería, profesor
de dibujo en el Colegio Militar de Segovia,
1817-1823 (probablemente se llamaba Antonio
José).

Benester, Juan. Sargento primero del regimien-
to de Infantería de Navarra, contra quien se for-
mó consejo de guerra en Alicante, por haber
introducido en el Cuartel de Ciudad Real las pro-
clamas del cura de Tamajón. (AGMS, expte.
Febrer)

Benet de Queralt, Benito. Auditor de provincia
del estado eclesiástico de la Armada, destinado
en Tortosa, 1819-1822.

Beneyto. Cf. Beneito.

Bengoa, Domingo. Capitán del regimiento de Ca-
ballería de Borbón, casado con su prima Joa-
quina de Bengoa, según licencia que obtuvo el 21
de junio de 1765. (AGMS)

Bengoa, Domingo Fernando de (San Sebastián, ?
- París, 1831). Hijo de José Joaquín de Bengoa y
de María Ignacia Concedyne. Cadete de Artille-
ría, 2 julio 1776; subteniente de Artillería, 26
septiembre 1780; teniente, 28 febrero 1786;
capitán de Infantería, 14 enero 1789, y de Artille-
ría, 6 mayo 1794; graduado de teniente coronel
de Infantería, 4 septiembre 1799; oficial de la
Secretaría de Guerra, 27 febrero 1800; graduado
de coronel de Infantería, 3 diciembre 1806. Afran-
cesado, siguió en la Secretaría de Guerra, fue pro-
movido a coronel efectivo de Artillería, 16 mayo
1809. Este mismo año estableció en San Juan de
los Teatinos de Sevilla una fábrica de pólvora. Jefe
de división en el Ministerio de la Guerra josefino,
21 agosto 1809 (Gazeta de Madrid del 28 de sep-
tiembre), condecorado con la Orden Real de
España (vulgo berenjena), 12 diciembre 1809
(Gazeta de Madrid del 17). Profeso y fiscal de la
Orden de Alcántara, solicitó una encomienda en
diciembre de 1809, en la que le apoyó Gonzalo
O’Farrill, ministro de la Guerra. Director y coman-
dante de Artillería de Sevilla, de su maestranza,
fundición de cañones, fábrica de salitres, etc. En
1811 se le atribuyó la idea de las modificaciones
que había que introducir en la artillería, para que
el enemigo pudiera bombardear Cádiz; él lo negó
en un opúsculo publicado en Bayona en 1825.
Mariscal de campo, 12 enero 1812 (Gazeta de

Madrid del 18). Napoleón le concedió la Legión
de Honor. Pasó luego a Valencia, desde donde por
orden de Suchet emigró a Francia. En Pau, enero
1813, manifestó su deseo de regresar a España,
pues en Guipúzcoa tenía su casa e intereses. Cabo
segundo de la Guardia de Honor y Vigilancia de
Bilbao, 20 abril 1823. Se hallaba en Bayona, como
hemos visto, en 1825. Murió cuando se hallaba
comisionado para informar de los adelantos de la
artillería. Casado con María Josefa Aguilar y
Espronceda, natural de Badajoz; fueron los
padres de Domingo Vicente Bengoa y Aguilar.
(AGMS; Guiard 1905; Moya 1912; Mercader 1983;
AHN, Estado, leg. 28 C, doc. 127; Ceballos-Esca-
lera 1997; Gazeta de Madrid, cit.)

Bengoa, Eustaquio de. Alférez comandante de la
Milicia Nacional Voluntaria de Caballería de Bil-
bao en 1821, marcadamente constitucionalista. En
noviembre de 1833 fue designado para auxiliar al
Ayuntamiento en la evitación de represalias a la
entrada de las tropas liberales. Sarsfield le nombró
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regidor. Desarrolló importante actividad en la
defensa de Bilbao durante los sitios. (Guiard 1905) 

Bengoa, Pedro de. Tesorero y racionero medio
de Calahorra 1797, canónigo, tesorero y juez de
Cruzada, 1805, en 1809 arcediano de Nájera. Los
franceses lo hicieron prisionero, y lo llevaron a 
la ciudadela de Pamplona (Gazeta de Valencia, 
nº 16, 1 agosto 1809). En 1816 además subcolec-
tor de Expolios Vacantes y caballero de Carlos III,
y en 1820 se ocupa de las anualidades y fondo
pío y es subdelegado de la Comisión Apostólica.
(Guía del Estado Eclesiástico Seglar y Regular

de España, 1797, 1805, 1816, 1820, 1825)

Bengoa y Aguilar, Domingo Vicente (Madrid, ? -
Barcelona, 13 agosto 1842). Hijo de Domingo
Fernando de Bengoa, cadete en el Colegio de
Segovia, 10 junio 1825, del que fue expulsado en
1826, por estar comprometido en los sucesos del
colegio en enero de 1826. Sirvió entonces en los
tercios de Voluntarios Realistas, incorporándose el
14 de enero de 1829, como cadete, al regimiento
del tercer departamento de Artillería. Siempre
como cadete pasó el 7 de enero de 1830 a la Aca-
demia de Externos de Alcalá de Henares, de la que
salió con grado de subteniente de Infantería, 11
diciembre 1830, y subteniente del regimiento del
primer depósito de Artillería, 19 diciembre 1831.
Subteniente de la brigada montada del segundo
depósito, 1 febrero 1835; teniente en el quinto de-
pósito, 26 agosto 1835. Ese año participó en el
levantamiento del primer sitio de Bilbao, en la ba-
talla de Mendigorría, en la toma del castillo de
Guevara y en la de Estella. En 1836, diversas
acciones en la cordillera de Arlabán, graduándose
de capitán en el primer regimiento a pie, 1 octubre
1836. Se halló en la toma de Irún, 16 y 17 mayo
1837, y en la del fuerte de Beza, 2-4 abril 1838. El
1 de mayo de 1839 pasó como teniente graduado
de capitán a la brigada montada del cuarto depósi-
to. En junio de 1840 persiguió al cabecilla Balma-
seda por Castilla, Álava y Navarra, ascendiendo el
20 de diciembre de 1840 a capitán de Infantería.
Poseía la cruz de San Fernando de primera clase.
(AGMS)

Bengoechea. Librero de Madrid, calle de Ca-
rretas, 1808. 

Benicia. Cf. Benisia.

Benifayó, barón de. Cf. Falcó de Belochaga, Pas-
cual. 

Beniparrell, barón de. Nombrado por Suchet ad-
ministrador del Colegio de Huérfanos llamado de
San Vicente Ferrer, 25 abril 1812. (Gazeta de

Valencia, nº 26, 1 mayo 1812)

Benisia, Alejandro. Ayudante general del Estado
Mayor General, suscriptor del Diario Gaditano,
1821, según la lista publicada con el nº 168, 1
marzo 1821. Primer firmante del manifiesto A las

Cortes, Cádiz, 10 mayo 1822, en el que se expre-
sa que ante la apurada situación del país, no se
les excluya de la rebaja de sueldos, presentada
por la Comisión de Hacienda de las Cortes (Dia-

rio Gaditano, nº 594, 12 mayo 1822). No creo
que sea éste el Alejandro Benisia que escribe
hacia 1860-1870; será algún hijo o descendiente.
(Diario Gaditano, cit.)

Benisia, Felipe. Sociedad Patriótica de Zaragoza,
17 septiembre 1820, autor de un Discurso, Zara-
goza, 1820, en el que se muestra partidario de la
abolición absoluta de los diezmos. 

Benitas, Jaime. Pesador de la Municipalidad en
la Barcelona ocupada. Se le formó causa el 9 de
junio de 1814. (Estafeta Diaria de Barcelona,
11 junio 1814, p. 18-20)

Benítez, Cristóbal. Alcalde mayor de Palma del
Río (Córdoba), 1817-1820.

Benítez, Felipe José. Contador honorario de
ejército, anterior a 1808-1834.

Benítez, Félix Andrés. Alcalde mayor de Leganés
(Madrid), 1817-1818, y de las Nuevas Poblacio-
nes de Sierra Morena, 1819.

Benítez, Francisco de Paula. La Fontana, 3 junio
1821.

Benítez, José Domingo. Cf. Benítez y de la Torre,
José Domingo.

Benítez, Luis. Comandante segundo de la división
de los Pirineos que desde Olot, 9 julio 1813, man-
da un parte a la Junta de Vique sobre su entrada,
el día 2, en el Conflent, a fin de hacer una diversión

Bengoa, Pedro de
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al enemigo, y arrebatarle víveres en su mismo
país. (Parte publicado en Diario Crítico General

de Sevilla, nº 13, 13 agosto 1813)

Benítez, Sebastián. Miembro de la Sociedad de
los Descamisados de la Estrella, de San Fer-
nando, en cuyo nombre envía un comunicado,
junto con el presidente Francisco García
Villatoro y el vocal Vicente Policarpo Rodríguez,
al Diario Gaditano, San Fernando, 24 junio
1822, agradeciendo el interés que el periódico ha
demostrado por ellos [con un suelto en el nº 635
del día anterior, 23 junio 1822], y diciendo que
no dejará de haber facciosos en España mientras
no se prohíban los periódicos El Universal, El

Imparcial, El Censor, La Constitución y las

Leyes, y otros mil de este jaez. Estos periódicos
promueven el vasallaje, no a las leyes, sino a las
personas, disimulándolo bajo los especiosos
nombres de orden y moderación. Al pueblo hay
que darle alimentos sanos, y no venenosos.
(Diario Gaditano, cit. y nº 642, 29 junio 1822)

Benítez, Simón. Cf. Benítez Mena, Simón.

Benítez, Tomás. Refugiado en Inglaterra, en ene-
ro de 1829 percibía dos libras mensuales del
Comité de Ayuda. (SUL, Wellington Papers)

Benítez, Vicente. Médico inspector del barrio de
la Cruz de la Verdad, en Cádiz, 1811. (Diario

Mercantil de Cádiz, 5 septiembre 1811)

Benítez Campos, Cristóbal. Alcalde mayor de
Huéscar de Baza, 1817-1820; juez de primera ins-
tancia de la misma localidad, 1821.

Benítez y Campos, Cristóbal. Asesor de Marina 
y teniente de las milicias de Chiclana; llegó a
Cádiz fugado de los enemigos (Diario Mercan-

til de Cádiz, 14 septiembre 1811). Puede ser el
anterior. 

Benítez Chacón, Diego José. Autor de Oración

que en la fiesta celebrada el domingo 5 de junio

de este año de 1796 por la Congregación del

Oratorio..., Málaga, 1796. Magistral de Málaga, 
y juez de Cruzada, 1805, autor de Sermón de

acción de gracias por la extinción del conta-

gio, Málaga, 1805. Afrancesado acusado de haber
cobrado contribuciones para el régimen de

ocupación, superintendente de fábrica y arcedia-
no de Ronda en 1816-1825. Un artículo de El

Redactor General, 19 abril 1813, le llama funda-
dor de la Hermandad de la Vela en Málaga, con
ochocientos hermanos. (Palau y Dulcet 1948 y
1990; El Redactor General, nº 651 y 674, 27
marzo y 19 abril 1813; Guía del Estado Ecle-

siástico Seglar y Regular de España, 1805,
1816, 1825)

Benítez y Mateos, Rafael (Sevilla, ? - ?). Estudió
en su ciudad natal, donde tomó el grado de
bachiller en Filosofía el 14 de mayo de 1792. Cur-
só Medicina, examinándose ante el Protomedica-
to de Madrid el 27 de agosto de 1798. Ejerció en
Sevilla, ingresó en la Academia de Medicina de la
ciudad, y compuso una serie de monografías, que
han quedado al parecer todas inéditas. La pri-
mera se titula Que muchos de los remedios

que se hallan en las materias médicas bajo el

nombre de febrífugos no son, generalmente,

suficientes para los fines que expresa el insi-

nuado nombre, 1805. Siguió con otras, todas de
su profesión, algunas relativas a los franceses en
España, como El verdadero carácter de la ca-

lentura que se observó en el año pasado de

1808 en las divisiones francesas acantonadas

en la villa de Estepa y otros pueblos, 1809; 
y La nomenclatura de la calentura amarilla

propuesta por los profesores Brascier y Chap-

pe, oficiales en jefe de Salud del Ejército

intruso del Mediodía en España, 1813. Las úl-
timas tienen que ver con las causas de la raqui-
tis, y están fechadas en 1817 y 1818. (Méndez
Bejarano 1989)

Benítez Mena, Simón (Huércal-Overa, Almería, ? -
?). Autor de cuatro documentos, con su relación
de méritos, que llevan las fechas de 1795, 1804,
1805 y 1814. En uno de ellos demuestra su patrio-
tismo en la guerra carlista (sic) (anunciado en cat.
18 J. Cintas, Madrid, 1990). Comandante de los
tiradores de Huércal-Overa (Almería), y pueblos
de su derecha e izquierda, nombrado por la Jun-
ta de Murcia. Comunica desde Albox, 27 mayo
1810, la acción victoriosa que tuvo la víspera con
277 soldados franceses de Caballería, que se diri-
gían a la boca de Oria, resistieron durante una
hora, y luego huyeron, dejando tres soldados y
veinte caballos muertos, y veinte heridos, y aban-
donando muchas picas, carabinas, pistolas y una
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maleta de ropa. Corrieron tanto que las partidas no
pudieron alcanzarlos. Benítez recuperó también al
trompeta de la partida de José Villalobos, que los
franceses habían apresado el día 25 (Gazeta de

Valencia, nº 104, 5 junio 1810). En otro parte,
Huércal-Overa, 31 mayo 1810, se le llama coman-
dante de las partidas del río Almanzora (Murcia,
2 junio 1810, Valencia, Brusola, hoja suelta). Su
encuentro con los franceses en Purchena (Almería)
figura en Gazeta de Valencia, nº 7, 29 junio 1810, 
y en Diario Mercantil de Cádiz, 13 julio 1810. 

Benítez Suazo, Domingo (La Laguna, 19 diciem-
bre 1803 - La Laguna, 9 mayo 1892). Presbítero,
autor de un corto Diario referente a La Laguna
y Santa Cruz de Tenerife, que abarca de 1825 a
1850. (Publicado por Leopoldo de la Rosa
Olivera como apéndice a su edición del Diario

en Guerra y del Hoyo 1976)

Benítez y de la Torre, José Domingo. (La Habana,
? - ?). Expósito depositado en la Casa Cuna de
Beneficencia de La Habana, recibió primero el
apellido de Valdés, que es el que se daba en Cuba
a los expósitos. Hijo de algún personaje muy
poderoso, poco antes de recibirse de abogado fue
reconocido como hijo legítimo por una familia de
apellido Benítez, que en adelante fue el suyo. En
el expediente universitario constan los dos apelli-
dos, primero Valdés y luego Benítez. En 1806 fue
a España, en donde ocupó cargos cada vez más
importantes. Asesor de la Armada, magistrado
honorario del crimen en la Chancillería de Valla-
dolid, 1817-1819; fiscal togado cesante por el
decreto de 8 de marzo de 1819 en la Sala de Jus-
ticia del Consejo Supremo de la Guerra. Asesor de
la Dirección de la Armada en la Audiencia de Va-
lladolid, 1820; diputado a Cortes por La Habana,
primero suplente, juró el 3 de marzo de 1821, y
fue elegido propietario el 30 de julio de 1821. En
las Cortes se opuso a que el arancel proteccionis-
ta español fuese aplicado a Cuba. Fiscal togado en
el Tribunal Especial de Guerra y Marina, 1821-
1823. Se hablaba de él en febrero de 1823 como
posible ministro de Ultramar. Hacia 1840 volvió a
Cuba, con una gran fortuna. (Gil Novales 1975b;
Valdés Domínguez 1879; Moreno Fraginals 1995)

Benito. Guerrillero, que en la Guerra de la Inde-
pendencia operaba por Pancorbo. (Sánchez Diana
1970)

Benito. Sargento de Coraceros en San Gil, 1831.
(Colección Causas 1865, V, p. 254)

Benito, Álvaro. Personaje no identificado, del
que habla Godoy en carta a sus apoderados en
Madrid, Carrasco y Paz, Marsella, 13 mayo 1810.
Tiene que ver con las maniobras suscitadas en
torno a la propiedad del valle de la Alcudia. (La

Centinela de la Patria, nº 5, 22 agosto 1810)

Benito, Félix. La Fontana, 3 junio 1821.

Benito, Francisco. Boticario de Tudela que en
junio de 1809 entregó cartas comprometedoras a
Ramón Urrutia. (Arenas López 1913)

Benito, Francisco. Capitán primero de Ingenie-
ros, de la secretaría de la dirección del cuerpo,
1817-1819, diputado a Cortes por Toledo, secretario
de la Diputación permanente de las mismas, 1822-
1823. (Diputados 1822)

Benito, José. Según un informe de Pedro Pablo
de la Haya es una persona sospechosa, que ha
estado en Mérida y se le ha visto tratar con fran-
ceses, y se supone que practica el espionaje. Si
es el mismo, en junio de 1809 se encuentra en
Sevilla. Se ordena entonces su captura y secues-
tro de bienes y papeles. (AHN, Estado, leg. 29 G,
doc. 209 y leg. 29 F, doc. 159)

Benito, José. Teniente de navío, sargento mayor
del regimiento de Cádiz, 1 de Infantería de Mari-
na, 1823.

Benito, León. Sociedad Patriótica de San Sebas-
tián, mayo 1820. Secretario de la misma, 19 junio
1820.

Benito Bestoso, Manuel. Elector de parroquia,
en la de Santiago de Cádiz, 24 julio 1810, obtuvo
44 votos. (Diario Mercantil de Cádiz, 27 julio
1810)

Benito Canedo, Manuel. Comerciante de La Co-
ruña, al que escribe Federico Grellet, Londres, 13
agosto 1808, para que, junto con Felipe González
Pola, entregue de su parte a la Junta de Galicia
4. 517. 917 reales de vellón, a fin de ayudar a la cau-
sa común contra Francia. (Gazeta de Valencia,
nº 32, 9 septiembre 1808) 

Benítez Suazo, Domingo
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Benito Carranza, Manuel. Comisario ordenador
honorario, 1817-1819. 

Benito Escames, Tomás. Magistrado honorario
de la Audiencia de Granada, 1822-1823.

Benito Hermosilla, Juan. Regente de la Audien-
cia de Canarias, 1803. Su suegra, María Antonia
de Montemayor, protesta en 1808 de que ha sido
detenido por orden del Tribunal de Vigilancia 
y Protección, pero supone que es una tropelía
del Ayuntamiento de La Laguna. Gobernador de
la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, 1819-1820;
magistrado del Tribunal Supremo de Justicia has-
ta 1823. (AHN, Estado, leg. 29 E, doc. 95)

Benito Hernández, Marcos. Vocal de la Junta de
Cáceres, 1808, más tarde administrador de Ren-
tas. (Hurtado 1915)

Benito y Núñez, Antero (Ezcaray, La Rioja, ? - ?).
Poeta conocido por el seudónimo de Amato

Benedicto, autor de Discurso en que se

demuestra pertenecer a los Sres. obispos la

facultad de reducir las misas de capellanías,
Granada, 1790; Los himnos de la Iglesia en

honor del Smo. Sacramento, Granada, 1795; y
Sátiras, Granada, 1802. Canónigo doctoral de la
catedral de Granada (Guía del Estado Eclesiás-

tico Seglar y Regular de España, 1797), caba-
llero de Carlos III, ocasión de que escribiese
Pruebas de nobleza de don…, nombrado caba-

llero eclesiástico de la R. Orden Española de

Carlos III, en decreto de 23 de septiembre 

de 1803. Examinador sinodal (Guía del Estado

Eclesiástico Seglar y Regular de España,

1805). Humboldt, que lo trató en su viaje a Espa-
ña, a finales del s. XVIII, dice de él que es activo
y bondadoso, tiene tendencias ilustradas, odia al
clero, ha traducido al español el Contrato social

de Rousseau, pero no lo ha publicado, y ha teni-
do la ingenuidad de mandar a la Convención una
defensa de Luis XVI en español. A la vez, es
extremadamente sensual: vive maritalmente con
una señora, que dice ser su prima, la cual odia
todo lo español, y ama consecuentemente todo lo
que sea extranjero. Afrancesado, nombrado el 1
de septiembre de 1809 jefe de división en el Mi-
nisterio de Justicia. Autor de Reflexiones de un

amante de su patria, Madrid, 1809; y de un lla-
mamiento para la reconciliación de los españoles,

lanzado desde Puerto Real, Cádiz, 1810, en unión
de José Ignacio de Guzmán y Lecaroz y de Anto-
nio Humbert y Muñoz. Caballero de la Orden Real
de España, 24 abril 1810 (Gazeta de Madrid del
15 de mayo), autor de la tragicomedia Calzones

en Alcolea, sátira contra los guerrilleros, estrena-
da en Sevilla en abril de 1811 (publicada por
Larraz). En 1813 emigró al departamento de
Gers, en Francia. Firmó la carta a Fernando VII
de los españoles del departamento del Herault,
30 abril 1814, en la que le felicitaban por su acce-
so al trono, con la esperanza puesta en una pron-
ta amnistía: en su lugar fue uno de los internados
en 1816 para alejarlos de la frontera. En la oca-
sión se le llama atrabiliario, y se dice que mantiene
estrecha amistad con Azura y Antonio Carrese, lo
que se interpreta en el sentido de que es partida-
rio de Espoz y Mina, con el que habría entrado en
correspondencia. (AHN, Estado, leg. 28 C, doc.
127; Martin 1969; López Tabar 2001a; Guillén
Gómez 2003 y 2004; Ceballos-Escalera 1997; La-
rraz 1987; Gazeta de Madrid, cit.; Guía del

Estado Eclesiástico Seglar y Regular de Espa-

ña, cit.)

Benito y Núñez, Antonio. Es el anterior.

Benito Ros, Juan. Cf. Ros, Juan Benito. 

Benito y Soto, Pablo. Elector de Cádiz, diciem-
bre 1812, elector parroquial por el barrio de San
Antonio, 1813. (El Redactor General, nºs 562 y
795, 27 diciembre 1812 y 18 agosto 1813)

Benito Tabernero, Manuel. (Guadalajara, 1750
- Solsona, 1830). Alumno de los jesuitas, cate-
drático de Alcalá. Protegido por el duque del
Infantado, fue canónigo y abad mitrado de la
colegiata de Lerma. Obispo de Solsona, 1815-
1830.

Benito del Valle, Cesáreo Antonio. Sociedad
Patriótica de Logroño, 16 abril 1820.

Benitoa, Isidoro. Juez de Illescas (Toledo), afran-
cesado. Al acabar la Guerra de la Independencia
emigró a Francia. (Barbastro 1993)

Benitua. Cf. Benitoa. 

Benjimea, Juan. Cura párroco de Marchena, 1820. 
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Benjumeda, F. Agustino secularizado, que tiene
unos baños en el barrio de la Calzada, Sevilla.
Está de acuerdo con Buison y otros para la revo-
lución. Formó un grupo con el canónigo Lezo.
(Colección Causas 1865, V, p. 330)

Benjumeda, José. Director anatómico del Cole-
gio de Cirugía de Cádiz, 1818-1820; uno de los
testigos del testamento de Clararrosa, 27 enero
1822; autor de Elogio póstumo del Dr. D. Car-

los Franco Ameller, Cádiz, 1836. (Ravina 1982;
Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Benjumeda, Manuel. Segundo comandante del
regimiento de Osuna, de la Milicia Nacional Volun-
taria Activa, 1823.

Benjumeda, Torcuato José. Profesor de la Escuela
de Bellas Artes de Cádiz, uno de los que se oponen
al plan de estudios de Tomás de Sisto, porque con
él perdería el título de teniente director. (Sisto, en
Diario Mercantil de Cádiz, 20 marzo 1811)

Benoit (? - San Boy, Barcelona, 27 agosto 1813).
Granadero francés del 14 de línea, cogido y convicto
de robo a mano armada, condenado a muerte por
una comisión militar formada en San Boy, y eje-
cutado en presencia de las tropas de la tercera
división. (Diario de Barcelona, nº 244, 1 sep-
tiembre 1813)

Benolier, Judas. Judío sefardita de Gibraltar, que
había financiado los ejércitos españoles destina-
dos a ultramar, por lo que en 1819 se le adjudi-
can 50.000 quintales métricos de plomo de la
sierra de Gádor, que exporta a Marsella y Gibral-
tar. (Guillén Gómez 2000a)

Ben-Onzar Almanzor, Catur. Cf. Catur Ben-
Onzar, Almanzor. 

Benosa, Francisco. Comandante del primer bata-
llón del regimiento del Rey, 1 de Infantería de línea,
a partir del decreto del 21 de diciembre de 1812,
con el sueldo de sargento mayor, hasta 1822.

Benot, Jaime. Sociedad Patriótica de Tortosa, 30
agosto 1820.

Ben-Susar, Moisés. Vicecónsul de España en Rabat,
1809. (AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 254)

Bentaverri, Bernardo. Concurrente a la Sociedad
Patriótica de Lucena.

Bentín, José (Beade, Orense, 1769 - Salamanca,
1846). Ingresó a los 15 años en el convento
dominico de San Esteban de Salamanca, lector
de Teología en Compostela, cofundador de El

Sensato, Santiago, 1811, prior de los conventos
de Tuy y Salamanca. Ya era R. P. maestro cuando
el 31 de julio de 1814 participó en la comparsa

de Santiago, en celebración del restablecimiento de
la Inquisición. Redactor de El Restaurador, Ma-
drid, 1823, y definidor del capítulo provincial
celebrado en Palencia en 1828. Fernando VII
premió su reaccionarismo con una pensión de
400 ducados anuales. (Enciclopedia Gallega
1974; López Ferreiro 1911, XI, apéndices, 64-66;
Salvador 1991)

Bentinck, lord, William Cavendish (?, 14 sep-
tiembre 1774 - París, 17 junio 1839). Segundo
hijo del tercer duque de Portland, William Henry.
Ingresó en el Ejército en 1791, ascendió a capitán
en 1792, teniente coronel de Dragones, 20 mar-
zo 1794. En el mismo año sirvió en Holanda con
el duque de Norfolk. Diputado a la Cámara de los
Comunes por varios distritos, en 1796, 1796-
1803, 1812-1814, 1816-1826 y 1826-1827. En
mayo de 1799 fue agregado al Cuartel General de
Suvarov en el norte de Italia, pasando a serlo 
en 1801 con las fuerzas austríacas. Se halló así en
las más importantes batallas de aquella campa-
ña, incluida la de Marengo. Se casó en 1803 con
lady Mary Acheson, hija del primer conde de
Gosford. No tuvo descendencia. El mismo año
fue nombrado gobernador de Madrás, en la India.
Por diferencias de criterio con los directores de
la East Indian Company fue destituido en 1807.
La ocasión para ello fue un levantamiento indíge-
na, que algunos atribuyeron a su gestión; pero él
consideró siempre que la medida había sido
injusta (lo que sostuvo en un memorial que diri-
gió a los directores de la compañía). Enviado 
a Portugal en agosto de 1808, e inmediatamente
embajador inglés cerca de la Junta Central, 1808
(Azanza 1957). Acompañó a sir John Moore a La
Coruña, y después sirvió en el ejército de We-
llington como teniente general. Parece que a la
vez fue enviado a Alemania para reclutar un con-
tingente militar, que combatió a sus órdenes en la
costa mediterránea española y en Sicilia, adonde
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fue destinado en 1811. Tenía poder, dinero y un
carácter horroroso, lo que le sirvió de momento
para parar las aspiraciones de la antigua reina,
María Carolina. En junio de 1812 otorgó una
Constitución a los sicilianos que, a pesar de sus
defectos formales, ocupa un lugar preeminente
en la historia del liberalismo sículo. En 1813 se
halla otra vez en España: del 12 al 13 de septiem-
bre de 1813 su cuartel general se hallaba en
Villafranca (Castellón), en combinación con
otras fuerzas en torno a Tortosa. El 12 de sep-
tiembre de 1813 fue derrotado por Suchet en
Ordal. Diez días después regresó con sus alema-
nes a Palermo, dejando el mando en Tarragona
al general Clinton, hasta la llegada de Picton
(Gazeta Nacional de Zaragoza bajo el Gobier-

no de la Regencia de las Españas, nº 26 y 31, 2
y 16 octubre 1813). Negoció con Murat, al que
animaba a convertirse en el Bernadotte de Italia,
pero al mismo tiempo buscaba eliminarlo, ya que
su intención era que Inglaterra se quedase con
Sicilia, en lo que estaba en desacuerdo con su
propio jefe, Castlereagh. Abandonó Sicilia en
1814. En julio de 1827 fue nombrado gobernador
general de Bengala, pero no tomó posesión has-
ta un año después. Se ocupó de la educación de
los nativos, pero sobre todo de asegurar el domi-
nio británico. Cesó en 1835. (Gazeta Nacional

de Zaragoza bajo el Gobierno de la Regencia

de las Españas, cit.; Azanza 1957, cit.; Dictio-
nary 1975; Fugier 1947)

Bento Perdomo, Rafael (Guía, Canarias, 2 agosto
1782 - Las Palmas, noviembre 1831). Hijo de
Lorenzo Bento y María Magdalena Perdomo, estu-
dió en el Seminario Conciliar de Las Palmas, pues
sus padres pensaban dedicarle al sacerdocio. Pero
prefirió dedicarse al cultivo de la poesía, y el 3 de
abril de 1804 se casó con Fermina Fernández y
Martínez, a la que profesaba verdadera pasión. En
1805 entró de cadete en el regimiento provincial
de Guía, ascendiendo el mismo año a ayudante
mayor. Es autor de Con motivo de lo acaecido en

la ciudad de Cádiz en los días 22, 23 y 24 de

febrero último. Oda por un militar de la isla 

de la Gran Canaria, Cádiz, 1809 (celebra la actua-
ción de los voluntarios distinguidos, que habían
vencido a los amotinados contra Villel). Hizo un
breve viaje a la península en 1811. La muerte de
su esposa, víctima de la fiebre amarilla, le llenó
de desesperación, y entonces pensó dedicarse al

estado eclesiástico. No lo hizo, sin embargo, y en
1816 volvió a la península, llegando hasta Madrid.
Lleno de sentimientos cálidamente liberales, se
ofreció a defender a Lacy ante el consejo de gue-
rra que le condenó a muerte, escribió odas y otras
poesías y por lo menos tres comedias: Narciso o el

amante de sí mismo; El descubrimiento feliz

(ambas inéditas); y La recompensa del amor,
Barcelona, 1817. La Inquisición le instruyó en 1817
sumaria secreta por el delito de proposiciones.
Regresó a Canarias poco antes de la revolución
de 1820, siendo nombrado secretario del Ayunta-
miento de Gáldar, humilde puesto del que apenas
se ocupó. Enfermo en 1831, sin médicos en Gáldar,
fue llevado a Las Palmas, pero no pudo hacerse
nada, siendo enterrado el 26 de noviembre. Casi
toda su obra permanece inédita, y es un canto a la
libertad, a la justicia y al patriotismo y un gran ata-
que al despotismo. (Millares Torres 1982; Riaño
de la Iglesia 2004)

Bentoya, Mohamed. Marroquí, que se encontró
en Cádiz en la misma situación que Hamel Ben el
Cherif y Hachi Abdecader, es decir, preso por
orden de José Ruano, sin que pudiera nada la
intercesión del abogado Joaquín Pardiñas de
Soto. (El Redactor General, nº 299, 8 abril 1812,
copiado por El Conciso, 9 abril 1812)

Benuza, Fermín Ignacio de. Cura del obispado de
Segovia, diputado a la Junta de Bayona, nombra-
do por su obispo. Fue uno de los firmantes de su
Constitución, 7 julio 1808. (Sanz Cid 1922)

Benvenuti, Carlos. Guardia de la Persona del Rey,
firmante de las Observaciones sobre el plan pre-

sentado a las Cortes por el ministro de la Gue-

rra con fecha 16 de abril para la formación de

una nueva Guardia Real, Madrid, 1822, observa-
ciones que rechazan el plan. Tomó parte después
en la insurrección del 7 de julio y fue reducido
a prisión. Teniente coronel vivo de Infantería, y
coronel graduado, solicita en 1825 la cruz de San
Fernando de segunda clase por los méritos contraí-
dos el 1 de julio de 1822, al gritar en medio de la
revolución «Viva el rey» en el Cuartel de San Mateo,
lo que fue coreado por los soldados. (Gil Novales
1975b; Diario de Madrid, nº 75, 16 marzo 1825)

Beña y Velasco, Cristóbal de (Madrid, entre 1780
y 1790 - ?). Hijo de Ramón de Beña, mayordomo
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del conde de las Torres, y de Lucía de Velasco.
Habla con perfección francés e inglés, empieza a
escribir en el Memorial literario, 1805; primero
con una Imitación de Milton. Mis pensamien-

tos a media noche, en prosa, que muestra su
conocimiento del poeta inglés y su devoción por
Inglaterra. Se le menciona en 1807 como concu-
rrente a La Fontana de Oro, es amigo del conde
de Haro y de Sánchez Barbero, autor de una
Epístola primera esdrujúlica a D. I. O. A., autor

de la «Sátira Primera» dirigida a Floralvo

Corintio, con la que entra en una polémica del
momento, no contra Sánchez Barbero (Floral-

vo Corintio, seudónimo de Sánchez Barbero),
sino contra su opositor. En una oda, La predicción

cumplida, Madrid, 1807, exalta a Godoy, des-
pués de que el valido hubiese sido nombrado
gran almirante. En 1807, desaparecido el Me-

morial literario, se le hace difícil ganarse la
vida. Publica una traducción de Vincenzo Monti:
La espada de Federico II el Grande, rey de

Prusia, Madrid, 1807, obra aparecida en italiano
y francés el mismo año, que era por cierto enco-
miástica para el ejército napoleónico. El 9 de
octubre de 1807, junto con Andrés de Moya
Luzuriaga, solicita licencia para publicar un
periódico que se titularía El Regulador del Siglo

XIX. No llegó a existir, acaso porque a finales
del año se publicaba el nuevo prospecto del Me-

morial literario, del que pasa a ser redactor,
junto con Moya Luzuriaga y Mariano de Car-
nerero. Con los sucesos de 1808 aparece clara su
adhesión a Fernando VII. En los números 9 y 10,
30 marzo y 10 abril 1808, publican una especie
de manifiesto en ese sentido (que reproduce
Ana María Freire López). El 2 de mayo Beña
se encontraba en Madrid. Escribió un poema 
de circunstancias que tituló «Memoria del Dos de
Mayo»; que más tarde recogió en La Lira de la

Libertad, y fue reeditado con posterioridad,
entre otros por Antón Ramírez en 1849. Cuando
después de Bailén José I abandonó Madrid,
Beña, junto con Blas María Blot, mandan una
solicitud el 11 de agosto de 1808, más bien
humorística, para que les sea permitido leer una
canción patriótica en loor de los vencedores de
las provincias (que también reproduce Ana
María Freire). La canción aludida es La marcha

española. Himno, que después recogerá en La

Lira de la Libertad. Antes de la nueva llegada
de los franceses a Madrid Beña publicó en la

capital su Oda al triunfo de Zaragoza, que no
está recogida en esa colección. En 1809 intentó
publicar el Diario Patriótico de Córdoba, pero
no se le dio el permiso. Un informe de Ramón
Navarro Pingarrón, Sevilla, 25 marzo 1809, le
describe como sujeto de opiniones sospechosas.
En este año escribió un soneto contra Napoleón
y un canto a Gerona, éste recogido también en
La Lira (apareció en el Diario de Sevilla, 19
enero 1810). En 1810 se instala en Cádiz, ciudad,
entre otras cosas, de tertulias, en donde comen-
zó a escribir en El Conciso, desde su fundación
el 24 de agosto de 1810, y en donde hizo amistad
con el mariscal Downie. Ingresó en las Milicias
Honradas de Badajoz, pasando después a la
Legión Extremeña, creada por Downie, en la que
fue promovido a capitán el 18 de septiembre de
1811. Su fábula «La marmota, el loro y el gusa-
no de seda», firmado con las iniciales C. B., se
publica en Tertulia Patriótica de Cádiz, nº 43,
7 enero 1811. Sus iniciales coinciden también
con las del autor de Pelucón al Semanario

Patriótico y de Peluca al Conciso, según la car-
ta que publica en El Conciso, nº 11, 22 enero
1811. Se halló en las acciones de Arroyo del
Puerco, Cáceres, el Casar y Arroyo Molinos, ésta
última el 28 de octubre de 1811. Autor de la oda
La Constitución española, Cádiz, 1812; de Mi-

lord Wellington o el 22 de julio de 1812, Cádiz,
1812; Madrid libre. Oda dedicada al lord

conde Wellington, publicada en El Conciso, nº 15,
15 septiembre 1812; y vuelve a publicar la Me-

moria del Dos de Mayo, 1812. Desde abril de
1812 no está ya en el Ejército, aunque no es dado
de baja hasta el 15 de septiembre. Su composi-
ción La Libertad, que recogió en La Lira, sirvió
de prólogo a la tragedia de Saviñón Roma Libre,
que era una adaptación del Bruto Primo de
Alfieri. La oda Al heroísmo apareció en El

Redactor General, 8 octubre 1812, y fue repro-
ducida el 14 por el Diario del Gobierno de

Sevilla, y luego pasó también a La Lira (exalta
la hazaña de Downie de arrojar su espada para
que no cayese en poder del enemigo). A las ór-
denes directas del mariscal, pasó con él a
Inglaterra, aprovechando el viaje para publicar
La Lira de la Libertad, Londres, 1813; Fábulas

políticas, Londres, 1813, libro prohibido por la
Inquisición de México en 1816, y publicado de
nuevo en Madrid, Granada y Zaragoza en 1820.
Publica también en Inglaterra la traducción de
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Jarry: Instrucción acerca de las obligaciones

de la infantería ligera en campaña, Londres,
1813. Regresó a Madrid en junio de 1813, perma-
neciendo con Downie hasta septiembre, en que
le acometió una enfermedad nerviosa. Fue uno
de los redactores del Correo político-económi-

co de la península e islas adyacentes, Isla de
León, 1813. El 31 de marzo de 1814 fue destina-
do al Estado Mayor General, en clase de agrega-
do, empleado en la Secretaría de Revalidación de
Empleos y Grados Militares. Publicó una «Oda.
El aniversario del 19 de marzo», en El Univer-

sal, Madrid, 19 marzo 1814 (reproducida por
Ana María Freire). Es posible que emigrase des-
pués de 1814. Fue autor también de Memorias y

campañas de Carlos Juan, príncipe real de

Suecia, Madrid, 1815, que dedicó al infante don
Carlos. El 30 de enero de 1815 fue agregado al
regimiento de Tiradores de Sigüenza, más tarde
Imperial Alejandro, el 10 de febrero de 1815 se
mandó recoger las Fábulas políticas, el 9 de
abril de 1816 fue dado de baja en el regimiento,
aunque todavía el 11 de mayo de 1816 obtuvo el
grado de teniente coronel de Infantería. Publica
las fábulas «La escalera de mano y el farolero»,
en Diario Gaditano, nº 134, 26 enero 1821 (con
las iniciales D. C. de B); «La culebra, el caracol 
y el águila», nº 141, 2 febrero 1821; «Las gallinas,
la raposa y el podenco», nº 142, 3 febrero 1821;
«La golondrina y el jilguero», nº 143, 4 febrero
1821; «El mochuelo y el topo», nº 144, 5 febre-
ro 1821. Se supone que vivió hasta 1861 o 1862.
(Rújula y de Ochotorena 1945; Palau y Dulcet
1948 y 1990; Gómez Imaz 1910; El Conciso, cit.;
Riaño de la Iglesia 2004; El Universal, cit.; An-
tón Ramírez 1849; AGMS; Freire 1989; Diario

Gaditano, cit.; El Redactor General, cit.; Dia-

rio del Gobierno de Sevilla, cit.; Tertulia

Patriótica de Cádiz, cit.)

Beolchi, Carlo (Arona, Novara, Italia, 1796 -
Turín, 5 junio 1867). Abogado que tomó parte en
los acontecimientos del Piamonte en 1821, y fue
condenado a muerte el 28 de septiembre de
1821. Emigró a España, residiendo en Barcelona,
donde contribuyó a la fundación de una sociedad
secreta para relacionarse los italianos entre sí.
Combatió a los franceses en 1823, emigró a
Inglaterra, y allí publicó sus Reminiscenze,
Londres, 1830 (2ª ed. con el título de Remi-

niscenze dell’esilio, Turín, 1853), muy ricas en

noticias sobre la situación española. Publicó tam-
bién Saggio di poesie italiane, Londres, 1833, y
regresó a su país en 1850. Siguió publicando
Vittorio Ferrero e il fatto di S. Salvario, Turín,
1853; e Il Piemonte nel 1821, Turín, 1861. (Pieri
1962; Dizionario Piemontesi 1982)

Beortegui, José Alberto de. Alcalde mayor de
Igea (Logroño), 1817-1820; juez de primera ins-
tancia de Tudela, 1821, y de Aoiz (Navarra),
1822-1823.

Beotas, Luisa. Costurera de cámara de S. M.,
destinada desde el 31 de marzo hasta el 9 de
abril de 1816 para igual cargo, al servicio de la
reina. En 1829 seguía figurando como costure-
ra de S. M. (Cartas de la camarera mayor de la
reina, condesa de la Puebla del Maestre, Ma-
drid, 31 marzo 1816, y del secretario de la Real
Sumillería de Corps, José Sessé y Beltrán, 9 abril
1816, y otra del capitán Felipe Meojo, a ella diri-
gida, Zaragoza, 9 mayo 1829, en la que le pide
recomendación para colocar a su hijo de 9 años
en un colegio de jesuitas; cartas anunciadas en
cat. 18 Salambó, febrero 2005)

Bept. Salteador de la Embrolla, condenado el 9
de agosto de 1811 por Maurice Mathieu, gober-
nador de Barcelona, a ser ahorcado. No queda
claro si la Embrolla es una forma de llamar a la
guerrilla. (Diario de Barcelona, nº 221, 10 agos-
to 1811)

Berad, Agustín. Impresor y librero de Sevilla,
calle Génova, 1812. (Gómez Imaz 1910; El Pro-

curador General de la Nación y del Rey, nº 44,
13 noviembre 1812)

Beralde y Bofil, Leoncio. La Fontana, 3 junio 1821.

Beramendi y Eleta, Miguel Javier de. Consejero
de la Inquisición, 1817-1820.

Beramendi y Eleta, Pantaleón de. Señor de la Casa
de Ardilla en el valle de Larraun (Navarra), casa-
do en 1772 con Cecilia Freire y Briun, natural de
Alicante. Consejero de Hacienda, 1794-1820; pres-
tó juramento ante la Junta Central, 3 octubre 1808
(Gazeta de Madrid, nº 135, 18 octubre 1808). En
1817-1820 se encontraba en la Sala de Millones
y en la Junta de Loterías. (Sánchez Cantón 1929)
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Beramendi y Freire, Antonio (?, 22 octubre 1777
- ?). Hijo de los anteriores. Cónsul en Génova,
1815-1823. Un informe confidencial absolutista,
firmado por un tal Frizzi, 15 agosto 1816, avisa
de que el cónsul Beramenti forma parte de la
dirección de los trabajos revolucionarios, sirvien-
do al parecer el propósito del rey de España de
volver a obtener los ducados de Parma y Pla-
sencia, para colocar en ellos a la reina de Etruria
como tutora del infante don Carlos. A pesar del
anacronismo, no está mal como coartada. La
revolución tuvo lugar en 1821. Cuando fracasa,
muchos de los implicados emigran, sobre todo a
España. Beramendi facilita la marcha. Las auto-
ridades posrevolucionarias no quieren hacer una
escabechina: prefieren que los liberales se vayan.
El lugarteniente conde Thaon de Revel, en carta
al gobernador Des Geneys, Turín, 30 abril 1821,
lo expresa muy claramente: no hay que molestar
al cónsul Beramendi en sus intentos de mandar 
a España a los comprometidos con la revolución.
Por ello conviene que el cónsul siga en su cargo.
Sabemos que Llegó a París el 18 de octubre de
1823 y regresó a Madrid el 15 de enero siguiente.
Cónsul en Tánger, 1840. (AN, F7, 11981 y 12000;
Bornate 1923; Sánchez Cantón 1929)

Beramendi y Freire, Carlos. Hermano del ante-
rior, individuo de número de la Sociedad Eco-
nómica de Granada, autor de Elogios del señor

D. Antonio Pérez de Herrasti, Viedma y Aróste-

gui, primer director de la Real Sociedad Econó-

mica de Amigos del País de Granada. Leídos por
Simón de Argote y..., Granada, 1807. Colaborador
del Diario de Gerona, 1808-1809, con el poema
«Gerundea»; y con un «Diario histórico, militar y
económico» del sitio de la ciudad. Al parecer nin-
guno de los dos se había publicado completo cuan-
do el periódico desapareció (Gómez Imaz 1910).
Intendente de ejército, 1811, redactor del «Diario
del ejército expedicionario al mando del Excmo.
Sr. D. Joaquín Blake», El Conciso, nºs 22, 30, 13 
y 15, de 22 y 30 abril, y 13 y 15 mayo 1811, y en
Apéndice a El Conciso, 4 junio 1811. En octu-
bre de 1811 vivía en Cádiz, en la calle del Hospital
de Mujeres, nº 122 principal (Diario Mercantil de

Cádiz, 12 octubre 1811). En el Segundo Ejército,
1812. Se distinguió en el sitio de Gerona. Vocal de
la Junta de Medios, publicó, por encargo de la mis-
ma, Memoria sobre la naturaleza e importe de

las necesidades ordinarias y extraordinarias

de la nación española en la época presente, escri-
ta en colaboración con José Mauricio Chone de Acha
y Ramón Vitón, Cádiz, 1812. Con los mismos publicó
Sistema para la Administración Pública de la

monarquía española, restablecimiento del Cré-

dito Público, y extinción de la deuda nacional,
obra reseñada en El Redactor General, nº 400, 18
julio 1812. Extrañamente se dice que el 1 de enero
de 1813  falleció, y fue enterrado en un sarcófago de
papel llamado Guía política de las Españas, lo
que quiere decir que su nombre ha sido omitido en
dicha Guía. Tomó parte en las conspiraciones de
Renovales y de Richart. Pronuncia un discurso en la
Sociedad Económica de Granada, publicado en Acto

público de repartimiento de premios generales,

celebrado en la tarde del 30 de mayo de 1815,
Granada, 1815 (cat. 68 Farré, diciembre 2005).
Censor de esta sociedad en 1815, en ella dio a
conocer la oda El triunfo de España (3ª ed. 1820),
pero mal visto por constitucional, pidió licencia
temporal en 1816. Al año siguiente es delatado por
el arzobispo de Granada como incurso en una cons-
piración, con Antonio Porcel y Felipe de Montes,
para restablecer la Constitución. Beramendi lo nie-
ga, y sale de Granada el 23 de mayo de 1817. Pasa
por Marsella, Génova y Turín. En realidad era el gran
maestre del Gran Oriente granadino, y no el conde
de Montijo, como se ha solido decir. En esta época se
le acusa de haber delatado liberales. El 5 de junio de
1819 se le ordena volver a España, pero prefiere diri-
girse a Toscana. Se le ordena de nuevo la vuelta el 7
de febrero de 1820, y vuelve una vez restablecida la
Constitución. Se dice, sin embargo, que en 1819-
1820 estaba destinado en el ejército expedicionario.
Sociedad Patriótica de Barcelona, 22 abril 1820.
Publica La inocencia triunfa al fin de la calum-

nia, Madrid, 1820, y varios artículos sobre división
provincial, contribuciones, erario público, caminos,
etc., en Gaceta de Gobierno, julio 1820. En 1826
aparece como intendente de ejército sin ejercicio,
pero ya en 1829 figura como intendente de ejérci-
to y provincia hasta 1832. Autor del manuscrito
Viajes por España. La parte relativa al País
Valenciano fue publicada por Emilio Soler Pascual,
con el título El País Valenciano a fines del siglo

XVIII, Alicante, Instituto de Cultura «Juan Gil-
Albert», 1994. (Palau Claveras 1981; Palau y
Dulcet 1990; Gómez Imaz 1910; El Conciso, cit.;
Diario Mercantil de Cádiz, cit.; El Redactor

General, cit. y nºs 756 y 803, 10 julio y 26 agosto
1813; Riaño de la Iglesia 2004; Guillén Gómez 2005)

Beramendi y Freire, Antonio
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Beramendi y Galney, Carlos. Cf. Beramendi y
Gálvez, Carlos.

Beramendi y Gálvez, Carlos (o Galney). Hijo del
anterior, vicecónsul en Génova, 1819-1820 y en
los Países Bajos, 1821-1822. Se halló, defendiendo
la libertad, en el 7 de julio de 1822. («Aniversario
del 7 de julio en Madrid», Boletín Oficial de la

M. N. del Reino, 9 julio 1839)

Beranguer, Francisco de. Brigadier de Marina,
1816-1827.

Berasain, Gerónimo. Sociedad Patriótica de San
Sebastián, mayo 1820.

Beratarrechea, Juan José. Comerciante de Cádiz que,
junto con Alzueta, tiene establecida una compañía de
seguros en la calle San Pedro, nº 80. Uno de los di-
rectores de la Compañía de Filipinas, interino, 1818.
(El Redactor General, nº 882, 13 noviembre 1813)

Beraza, Antonio de. Administrador general de Co-
rreos con José I, caballero de la Orden Real de
España, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del
27). En carta al conde de San Anastasio, Madrid,
17 abril 1810, reconoce el mal servicio de las pos-
tas, debido a la obstrucción de los insurgentes.
Pero se hace la ilusión de que lograrán superar
este estado de cosas, para que el Gobierno pueda
hacerse oír en toda la extensión de su territorio
(La Centinela de la Patria, nº 2, 3 julio 1810).
Pariente de Urquijo, publicó Elogio de don

Mariano Luis de Urquijo, París, 1820. (López
Tabar 2001a; Ceballos-Escalera 1997; Gazeta de

Madrid, cit.; La Centinela de la Patria, cit.)

Berbedel, conde de. Cf. Fernández Durán y Fer-
nández de Pinedo, Antonio.

Berberana, I conde de. Cf. Gil Delgado Rodríguez
de Salamanca, Manuel Francisco. 

Berberana, II conde de. Cf. Gil Delgado y Arria-
ga, Antonio.

Bercher, Cristóbal. Alcalde mayor de Mogente (Va-
lencia), 1817. 

Berciatu, José. Comisario ordenador honorario,
1818-1823.

Berdeales, Juan Antonio. Subteniente del regi-
miento de Infantería de Toledo; Sociedad Patrió-
tica de Zaragoza, 13 abril 1820; Sociedad Patriótica
de Pamplona, 10 junio 1820.

Berdejo, Manuel. Promotor fiscal de Sevilla,
privado de su empleo en 1821 por la Au-
diencia Territorial por haber cumplido con su
deber en el enjuiciamiento de las conspiracio-
nes absolutistas de la ciudad. (Gil Novales
1975b)

Berdejo, Nicolás. Cf. Verdejo, Nicolás. 

Berdejo Páez, Francisco. Cf. Verdejo Páez, Fran-
cisco.

Berdión, Gonzalo. Autor de una carta dirigida a
la Junta Central el 17 de enero de 1810, en la que
se titula amante de su patria y de la religión, y
expresa su total desánimo ante las circunstan-
cias por las que pasa el país. (Morange 1999b)

Berdonces, José. Canónigo, representante del
cabildo eclesiástico en la delegación que Valladolid
envió a Bayona el 25 de junio de 1808 para felici-
tar al nuevo rey José I. Sustituyó al primeramente
elegido, Martín Sancho Miñano, quien logró ser
eximido por enfermedad. Junto con Antonio Escri-
bano dirigió una carta al cabildo, 4 julio 1808, en la
que explicaba la recepción que habían tenido. En
el otoño de 1812 se pasó a los patriotas, abando-
nando Valladolid con el ejército aliado. Secretario
de la Sociedad Económica de Valladolid, 1817-
1820. (Sánchez Fernández 2001)

Berdoy de Alustante, Joaquín. Fraile preceptor
de latinidad en el convento de Brihuega, autor de
Nebrija redivivo. Arte elemental filosófico

demostrativo de la lengua latina y española,
Madrid, 1817 y 1819; uno de los editores de La

Frailomanía, Alcalá de Henares, 1820-1822,
cuyo número 50 contiene el Panario antillo-

rentino, o sea cofre de contravenenos aplica-

dos por ahora a la obrilla que ha publicado

en París D. Juan Antonio Llorente, bajo del

título de: «Proyecto de una Constitución reli-

giosa», considerada como parte de la civil...

Juan López Pinto dice haberle conocido en la
emigración: había colgado los hábitos. (Gil No-
vales 1975b)
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Berdú, Silvestre. Cf. Verdú, Silvestre.

Berdug, Antonio. Cf. Verdú, Antonio.

Berdugo, Antonio. Cf. Verdugo, Antonio.

Berdugo, Felipe Santiago. Oficial del regimiento
de Infantería de Toledo, Sociedad Patriótica de
Zaragoza, 13 abril 1820, y de la de Pamplona, 10
junio 1820.

Berdugo, José. Sociedad Patriótica de Zaragoza,
13 abril 1820, y de la de Pamplona, 10 junio 1820.

Berdugo, Segundo Antonio. Cf. Verdugo, Se-
gundo Antonio.

Berdugo y Zarza, Miguel José. Autor de Discurso

que en la solemne función de misa y Te Deum
celebrada el 9 de julio de 1820 en la iglesia

mayor prioral del Puerto de Santa María con

motivo de la colocación de la nueva y preciosa

lápida en la plaza de la Constitución..., Puerto
de Santa María, s. a. (1820). Tertulia Patriótica del
Puerto de Santa María, 6 marzo 1822. (Cat. A. Ma-
teos, octubre 1987)

Beredas, Manuel (Antequera, Málaga, 13 marzo
1804 - ?). Niño de coro de la catedral de An-
tequera hasta 1816, en que pasó a ser seise de la
de Toledo. En 1823 estuvo en Madrid, pero no
pudo entrar en la Real capilla. Tiple de Santiago,
1825. En mayo de 1829 oposita a la misma plaza
en la Real Capilla, la gana y jura el 3 de junio de
1830. Fue separado en 1834, sin causa cierta.
(Soriano 1855)

Berenger, Felipe. Militar seguramente, autor de
un artículo comunicado en El Redactor Ge-

neral, nº 88, 10 septiembre 1811. Comandante
general de la tercera división, a quien se debe la
acción del 13 de junio de 1813 en el puerto de
Cárcel. Puede ser el siguiente. (El Redactor

General cit. y nº 807, 30 agosto 1813)

Berenguer, Felipe. Brigadier de Infantería, 1812-
1829. Coronel del regimiento del Rey, 1 de Infan-
tería de línea, 1817-1822.

Berenguer, Francisco. Capitán de fragata, tenien-
te coronel, comandante del cuarto batallón de

Infantería de Marina, comandante de la cabeza
de puente de Tortosa, 8 julio 1810. (Diario Mer-

cantil de Cádiz, 6 agosto 1810)

Berenguer, Francisco Alonso (?, h. 1750 - ?).
Vocal de la nueva Junta de Valencia, 20 octubre
1810 (Gazeta Extraordinaria de Valencia, 25
octubre 1810). Entrega 1.000 reales para soco-
rrer a Tortosa. Se le llama Francisco Berenguer
antes Sala (Gazeta de la Junta Superior de

Gobierno de Valencia, nº 2, 14 diciembre 1810).
Alcalde del crimen en Valencia, 1812 (Gazeta de

Valencia, nº 80, 6 noviembre 1812). Magistrado
de la Audiencia, 1815-1823, uno de los dos
magistrados exceptuados de la petición de desti-
tución hecha por el pueblo el 20 de noviembre de
1820, acaso por su edad. (Exposición Magistra-
dos 1820; Gazeta de la Junta Superior de Go-

bierno de Valencia, cit.; Gazeta de Valencia,
cit.)

Berenguer, Manuel. Comisario honorario de Gue-
rra, 1820-1823.

Berenguer de Marquina, Felix. Teniente general
de Marina, 1799-1826.

Beresford, William Carr, conde de Trancoso,

marqués de Campomayor (?, 2 octubre 1768 -
Bedgebury, Kent, 8 enero 1854). Hijo bastardo
del primer marqués de Waterford, escogió la
carrera de las armas, trasladándose en 1785 a
Estrasburgo a estudiar en su academia militar.
A pesar de que en un accidente perdió la vista
del ojo izquierdo, participó en varias campañas
contra la Revolución Francesa, desempeñó car-
gos en Egipto y en el cabo de Buena Esperanza,
tomó Buenos Aires, 27 junio 1806, con sólo mil
hombres. El 4 de agosto de 1806 lanzó un mani-
fiesto, conjuntamente con sir Home Popham, en
el que invitaba a los comerciantes y armadores
de su país a aprovecharse del vasto mercado de
la América del Sur, que esta conquista les pro-
porcionaba; pero poco después tuvo que capi-
tular al frente de sus tropas, siendo hecho
prisionero, aunque logró escapar, volviendo a
Inglaterra en 1807. Desde el 7 de marzo de 1809
es generalísimo del ejército portugués, al que
trató de infundir una disciplina de hierro. Sólo
Wellington está por encima de Beresford. En un
oficio a Miguel Pereira Forjaz, Thomar, 21 abril
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1809, anuncia la impresión de una Proclama en
Coimbra, para contrarrestar las mentiras del
enemigo (Gazeta de Valencia, nº 105, 16 mayo
1809). Luchó en España a las órdenes de
Wellington. Una carta suya, Coimbra, 29 mayo
1809, a la Junta Superior de Badajoz, con noti-
cias de la guerra, publica el Diario Mercantil de

Cádiz, nº 164, 16 junio 1809. Y su oficio a Miguel
Pereira Forjaz, 31 agosto 1810, sobre la pérdida de
Almeida, en el mismo diario, 14 septiembre 1810.
En esta cuestión protegió al verdadero responsa-
ble, el brigadier William Cox, y permitió que se
fusilase por traición al coronel Francisco Bernardo
da Costa e Almeida, lo que produjo en Portugal un
verdadero escándalo. Sustituyó a Hill en 1811,
cuando éste tuvo que retirarse por enfermedad. El
propio año 1811 se le dio en España el grado de
capitán general de Infantería, como consecuencia
de su papel dirigente en la batalla de La Albuera,
16 mayo 1811, lo que le valió al acabar la guerra
el título de lord Beresford of Albuera; aunque
sus métodos, desde el punto de vista militar y
político, dejaban mucho que desear. Wellington
pensaba de él que era un buen organizador, pero
no un buen general. Fue herido en la batalla
de Los Arapiles, 22 julio 1812. Un decreto suyo, de
13 de marzo de 1814, de premios al ejército por-
tugués por su conducta en la batalla de Vitoria se
publica en El Fernandino, de Valencia, 19 y 20
abril 1814. Beresford ejerció en Portugal funcio-
nes de procónsul, persiguiendo sañudamente
toda veleidad liberal, lo que por contragolpe
contribuyó a la revolución portuguesa de 1820 
—forma de librarse de la humillación que el ge-
neral inglés representaba. Éste se vio acusado de
ser el responsable de la muerte del mariscal Go-
mes Freire de Andrade e Castro, 1817, compara-
da a la de Ney; aunque los autores materiales
fuesen portugueses. Beresford, en dos ocasio-
nes, se trasladó a Río de Janeiro para recabar
más poderes: 1817 y 1819. En su segunda ausen-
cia estalló la revolución, por lo que a su vuelta 
a Lisboa en octubre de 1820 no se le permitió
siquiera desembarcar. Un soneto, que expresa el
sentimiento nacional, le calificaba sin paliati-
vos de filho de puta. Su correspondencia con
Wellington en 1820 es una buena muestra de la
preocupación reaccionaria que ambos sentían
por la revolución de la península. Beresford vol-
vió a Portugal en 1826, pero tampoco en esta
ocasión se le permitió tomar el mando del ejército.

Se casó en 1832 con su prima Louisa (que ya era
viuda de Thomas Hope), y vivió el resto de su
vida rodeado de honores. Había recibido las gran-
des cruces de San Hermenegildo y San Fernan-
do en 1815 y los títulos portugueses de conde 
de Trancoso y marqués de Campomayor, aparte de
otras distinciones. Hasta su muerte, en las Guías

españolas figura siempre su nombre a continuación
del de Wellington. (Gazeta de Valencia, cit.; Dic-
tionary 1975; Oman 1998; Boisvert 1982; Diario

Mercantil de Cádiz, cit.; Diccionario Historia
1968; Fugier 1930; SUL, Wellington Papers;
Vargues 1997; Noronha 1918; Páez 1948)

Beretini, Antonio (? - ?, 1808). Capitán, secreta-
rio de la Capitanía General de Badajoz. Ayudó a la
constitución de la junta de la ciudad, muriendo
poco después. (Rincón 1926)

Bereyto, Vicente. Autor de un mapa de España y
Portugal, dedicado al marqués de la Romana, 1809.
(Diario Mercantil de Cádiz, 6 noviembre 1809)

Berga, José Javier. Escribano de Lérida, secreta-
rio de la Junta Suprema de 1808. (Bofarull 1886,
I, p. 49) 

Berga y Balart, Mariano (? - Barcelona, 10 no-
viembre 1876). Maestro de capilla en Mataró,
hasta su emigración a América por motivos polí-
ticos en 1823. (Soriano 1855; Saldoni 1868)

Berga y Felip, Mariano (Gerona, h. 1740 - ?).
Alcalde mayor de Besalú, 1768, Igualada, Tárrega,
Granollers, Gerona y, a partir de 1791, Lérida. En
1795 asumió interinamente las funciones de corregi-
dor y consiguió reclutar 600 voluntarios para la lucha
en la frontera, por lo que recibió una felicitación del
conde de la Unión. Después de no conseguir en
1803 una plaza de togado y a consecuencia de una
apoplejía de su mujer, se retiró a Gerona. En 1809
aceptó de los franceses el cargo de juez criminal,
por lo que cuando en 1816 solicitó que se le conce-
diesen honores de ministro civil de la Audiencia
de Cataluña, la respuesta fue negativa. (Molas 2001)

Bergado y Parayuelo, Félix. Cf. Bergado Sáez de
Parayuelo, Félix.

Bergado Sáez de Parayuelo, Félix. Administrador
general de Rentas de Navarra, 1809. Comisario
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ordenador honorario, 1815-1823. (AHN, Estado,
leg. 15, doc. 2)

Bergaño, Antonio María. Meritorio del Ministerio
de Marina, llegó a la Isla de León fugado de Motril.
(Diario Mercantil de Cádiz, 21 septiembre 1811)

Bergaño, Domingo. Coronel del regimiento de Si-
güenza, de Milicias Provinciales, 1817-1823.

Bergaño y Villegas, Simón. Autor de La Vacuna.

Canto dirigido a los jóvenes, Guatemala, 1808;
y de Proclama, en verso, Cádiz, 1808 (recogida en
el t. VI de Demostración de la lealtad española),
colaborador de la Gaceta de Guatemala en su se-
gundo época; uno de los editores del Correo de las

Damas, La Habana, 1811; autor de Manifiesto...

contra el rasgo filosófico de Dorila, La Habana,
1811, y Palma de Mallorca, 1813 (prohibido por de-
creto de la Inquisición de 22 de julio de 1815);
redactor del Diario Cívico y de El Esquife, ambos
de La Habana. Intervino en la polémica a favor y en
contra de las doctrinas americanas del Español, de
Blanco White. (Palau y Dulcet 1948 y 1990;
Fernández de Castro 1923; Respuesta Diario 1813;
Riaño de la Iglesia 2004; Carbonero 1873)

Bergara, Evaristo de. Miembro de la Milicia Nacio-
nal Voluntaria de Bilbao que, en abril de 1821, for-
mó parte de una columna volante desplazada a
Galdácano para detener a los realistas alaveses
que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard 1905)

Bergareche, José de. Teniente de la Milicia Na-
cional Voluntaria de Bilbao que, en abril de 1821,
formó parte de la columna volante desplazada a
Galdácano para detener a los realistas alaveses
que avanzaban hacia Bilbao. Capitán de la segun-
da compañía en 1822. Idéntico puesto ocupó en
febrero de 1836, al reorganizarse la Guardia
Nacional. (Guiard 1905)

Bergareche, Nicolás de. Miembro de la Milicia
Nacional Voluntaria de Bilbao que formó parte
de una columna, mandada por el coronel Pablo,
que el 24 de abril de 1821 se enfrentó en Ochan-
diano con los insurgentes alaveses al mando del
escribano Piñedo. (Guiard 1905)

Bergareche, Sotero de. Miembro de la Milicia Na-
cional Voluntaria de Bilbao que, en abril de 1821,

formó parte de una columna volante desplazada
a Galdácano para detener a los realistas alaveses
que avanzaban hacia Bilbao. Regidor del Ayun-
tamiento de Bilbao en 1821. (Guiard 1905)

Bergasa, Antonio. Reo convicto de haber asesina-
do el 27 de diciembre de 1805 en Barcelona al
comerciante maltés Juan Bautista Dimech. La cá-
mara criminal de la Corte de Apelación de Bar-
celona le condena a la horca en plaza pública, que
se cumplió el 18 de abril de 1811 a las 4 de la tar-
de. (Diario de Barcelona, nº 108, 18 abril 1811)

Bergaz, Alfonso (Murcia, 23 enero 1744 - ?, 19
noviembre 1812). Escultor, discípulo de Felipe de
Castro, continuó la línea neoclásica de su maestro.
Académico de mérito de Escultura en la Academia
de San Fernando, 5 junio 1774; teniente de direc-
tor, 26 febrero 1783; director siempre de Escultura,
13 abril 1797. Terminó la estatua de Apolo para la
fuente del Paseo del Prado de Madrid, y labró los
sepulcros del marqués de Perales, y de un hijo del
duque del Infantado para la iglesia de San Andrés,
también en Madrid. (Bédat 1974)

Bergé, Domingo. Presbítero de Osuna quien,
ocupada la ciudad por los franceses en 1810, se
negó a jurar a José I, diciendo que antes que ser
perjuro a Fernando VII, prefería la muerte. (Díaz
Torrejón 2001)

Berges. Coronel del Estado Mayor de Artillería,
probablemente polaco, herido en La Albuera, 16
mayo 1811. (Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, nº 68, 2 agosto 1811)

Berges y Lostau, Juan. Cf. Verges y Lostau, Juan.

Bergnes de las Casas, Antonio (Barcelona, 29
mayo 1801 - Barcelona, 17 noviembre 1879).
Hijo del panadero Pablo Bergnes Roca y de Rosa
de las Casas, de situación económica desahoga-
da (la madre pertenecía a una familia típica del nú-
cleo afrancesado de Barcelona), estudió con buenos
maestros, no sabemos exactamente con quiénes,
y a los 14 años comenzó su aprendizaje comer-
cial en casa de los Sres. Gironella. Al mismo
tiempo estudiaba lenguas modernas, incluido el
griego o romaico. Individuo de la Milicia Nacio-
nal Voluntaria, 1820-1823, toda su vida recorda-
rá con emoción el asalto a las cárceles de la
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Inquisición en 1820. Poco se sabe de su vida
entre 1823 y 1828. Un viaje a Inglaterra en 1824,
acaso después de 1826, y quizá también a Fran-
cia y Alemania. En 1828 empieza sus actividades
editoriales, con la Biblioteca de Conocimientos
Humanos, y en 1829, con el Diccionario Geográ-
fico Universal. En 1828 se casa con Concepción
de las Casas y Prat, prima hermana suya. Profe-
sor de francés, 1830; secretario de la Subdelega-
ción de la Real Academia Grecolatina, 29 mayo
1833; editor de El Vapor, 1833-1835; concejal en
1835. Academia de Buenas Letras de Barcelona,
20 septiembre 1836. Catedrático de Lengua
Griega en los Estudios Generales de Barcelona,
19 noviembre 1836, y de la Universidad Literaria
de Barcelona al convertirse los Estudios en la
recuperada universidad. Edita El Museo de las

Familias, 1838-1841. Pertenece a la Milicia
Nacional Voluntaria hasta mediados de 1840.
Tradujo a Julien Joseph Virey: Historia natural

del género humano, Barcelona, 1840, 2 vols. Se
le atribuye la traducción de El abuelo. Obra

dedicada a los niños, Barcelona, 1842. Cesante
por reorganización de los estudios oficiales en
1845, recuperó su cátedra en 1847. Decano de la
Facultad de Filosofía y Letras, 7 noviembre
1857. Editor de La Abeja, 1862-1870. Rector de
la Universidad de Barcelona, 9 octubre 1868;
durará en el cargo hasta el 9 de abril de 1875. Se
le impone la condecoración de María Victoria
(esposa de Amadeo I), 21 diciembre 1871. Miem-
bro correspondiente de la Real Academia
Española, 9 marzo 1872; senador por Barcelona,
1872. Publica La verdad sobre la República

Federal, 1872, y El Progreso, 1873. Bergnes de
las Casas ocupa una importancia capital en la
historia de la cultura española sobre todo como
editor y traductor. Agustí Camós ha señalado su
importancia en la transmisión del transformismo
de Lamarck. (Olives 1947; Camós 1998)

Bergón, Ramón. Tertulia Patriótica de Valencia,
21 diciembre 1821. Subteniente del segundo ba-
tallón de Milicia Nacional Voluntaria.

Bergosa y Jordán, Antonio (Jaca, 21 febrero
1748 - ?, 18 julio 1819). Doctor en Derecho por
la Universidad de Valencia, presbítero en 1773,
inquisidor en México. Obispo de Oaxaca o Ante-
quera (México), 23 febrero 1791, caballero de
Carlos III, autor de Al venerable deán y cabildo,

México, 1802; Relación de la vida y martirio

de santa Orosia, patrona de la ciudad de

Jaca, México, 1803; Pastoral exhortando a los

indios al estudio del castellano, México, 1803;
Instrucción pastoral, México, 1809; un «Mani-
fiesto», 24 mayo 1810, en el que reconoce a la
Regencia (publicado en Diario Mercantil de

Cádiz, 5 septiembre 1810, en Gazeta de Aragón,
nº 43, 13 octubre 1810, y en Diario de Tarrago-

na, 28 octubre 1810). Nombrado arzobispo de
México, según la Gazeta de la Junta Superior

del Reino de Valencia, nº 74, 20 agosto 1811.
Siguió con Carta pastoral, Oaxaca, noviembre
1811; otras cuatro pastorales, México, 1813 y
1814, y A todos nuestros fieles diocesanos,
México, 1814; Carta pastoral desde el convento

de las carmelitas de San Angelo, México, julio
1815. Obispo de Puebla de los Ángeles, autor de
una Pastoral a sus diocesanos, Madrid, 1815.
Gran cruz de Isabel la Católica, 1817. Arzobispo
de Tarragona, 15 noviembre 1817. (Guía del

Estado Eclesiástico Seglar y Regular de Espa-

ña, 1805, Hierarchia Catholica 1968; Diario Mer-

cantil de Cádiz, cit.; Palau y Dulcet 1948 y 1990;
Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, cit.; Gazeta de Aragón, cit.)

Bergoza y Jordán, Antonio. Cf. Bergosa y Jordán,
Antonio. 

Berguizas, Francisco Patricio (? - ?, 1810).
Canónigo, bibliotecario de S. M., juez de oposicio-
nes a cátedras, editor de las Obras poéticas de
Píndaro, Madrid, 1798, a las que antepuso un
importante ensayo, y abreviador del Tribunal de la
Nunciatura, 1805, uno de aquellos que la Junta
Criminal de Sevilla, afrancesada, dictaminó el 16 de
julio de 1810 que cualquiera que se ponga en rela-
ción epistolar o de otra forma con ellos sea conde-
nado a muerte. Autor de Oración fúnebre... por

el alma del Excmo. Sr. marqués de Santa Cruz,

Madrid, 1802. Académico de la Española. Póstu-
mamente (en el caso de que la fecha del falleci-
miento sea correcta) apareció su traducción del
latín Dios inmortal padeciendo en carne mor-

tal, o la pasión de Cristo, ilustrada con doctrinas

y reflexiones morales, de Guillelmo Stanihursto,

Valencia, Ildefonso Mompié, 1822, 542 pp. (Gazeta

de Ayamonte, nº 4, 8 agosto 1810; Aguilar Piñal
1996; Simón Díaz 1959; Ramírez Aledón 1996b; cat.
88 Farré, noviembre 2008)
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Beria, Juan de. Capitán del puerto de Bermeo,
1822.

Berindoaga, Francisco Javier de. Hijo del siguien-
te. Regidor de Madrid, 1808, y del Cuartel de
Maravillas, Ayuntamiento de Madrid, 1817-1820.

Berindoaga, Pedro. Comisario de Guerra. Su hijo
Francisco Javier y él aportan como donativo pa-
triótico, depositado en el Banco de San Carlos,
1.104 reales por tres meses, a 12 diarios, y 12.560
en vales, réditos de esta moneda, y en libramien-
tos del fondo vitalicio. Total: 13.664 reales. (Ga-

zeta de Madrid, nº 146, 22 noviembre 1808)

Beristain de Souza, José Mariano (Puebla de los
Ángeles, 22 mayo 1756 - ?, 1817). Hijo de Juan
Antonio de Beristain y Souza y de Lorenza María
Ana Romero. A los 10 años comenzó el estudio
de la gramática Latina, y retórica y filosofía y
algo de teología en colegios de su ciudad. En su
casa se reunía una tertulia extraordinariamente
culta. Se graduó en Filosofía en la Universidad de
México el 30 de julio de 1772. Al año siguiente el
obispo de Puebla Francisco Fabián y Fuero,
nombrado para Valencia, se lo llevó consigo, lle-
gando a esa ciudad el 21 de noviembre de 1773.
En Valencia estudió la carrera eclesiástica, si-
guiendo cursos de Teología y Sagrada Escritura, y
de lengua griega, materia en la que su profesor
fue el propio arzobispo. Se doctoró el 2 de julio
de 1776. Después hizo varias oposiciones, sin
éxito, hasta 1781. Según su Relación de méritos

de 1782, en noviembre de ese año estaba ya
ordenado de diácono. Consta que en 1782 hizo
un viaje a Madrid. Reimprimió la primera parte
de las Odas de Montengón, con el título de Odas

de Filopatro, ilustradas con notas históricas,

poéticas y mitológicas, Valencia, 1782 (Filopa-

tro era seudónimo de Montengón, que Beristain
va a adoptar). El 17 de marzo de 1783 se incor-
pora a la Universidad de Valladolid con el grado
de bachiller en Teología, y el 3 de octubre es
nombrado para la cátedra de Instituciones Teoló-
gicas, en la que cesó el 8 de noviembre de 1788.
Canónigo, autor de Oración fúnebre en las

solemnes exequias que se celebraron por el

alma del serenísimo Sr. D. Luis Antonio Jai-

me de Borbón, infante de España, en la igle-

sia de Santa María, del Real Sitio de San

Ildefonso el día 4 de septiembre de este año,

Segovia, 1785, y Puebla de los Ángeles, 1786. A
últimos de este año presenta al conde de Flori-
dablanca el proyecto del Diario pinciano, his-

tórico, literario, legal, político y económico,
que se publicó en Valladolid, 1787-1788, 69
números (reproducción facsímil, Valladolid,
1933 y 1978). Respuesta a la Gramatomaquia

del Dr. D. Francisco Guerra, Valladolid, 1787.
Beristain aspiraba a ingresar en el coro de alguna
de las catedrales españolas, por lo que oposita a
la canonjía magistral de Orihuela, 1777; Vallado-
lid, 1782; Segovia, 1785, todas ellas sin éxito, y a
la lectoral de la colegiata de Vitoria, 1788, que
ganó, y de la que tomó posesión en agosto. Por
ello cesó en su cátedra de Valladolid y en la
publicación del Diario. Para acercarse a Madrid
volvió a opositar, esta vez a la lectoral de Toledo,
sin éxito. Al pasar por Madrid predicó el 2 de
enero de 1789 en las honras que a Carlos III dedi-
có la congregación de Ntra. Sra. de Guadalupe, y
a continuación felicitó a Carlos IV por su exalta-
ción al trono: Oración de la Real Sociedad

Patriótica de Valladolid al rey Ntro. Sr. D.

Carlos IV, con motivo de la muerte de su

augusto padre y de la feliz exaltación de V. M.

al trono, Madrid, 1789; y otro impreso, B. N. M.

señor, panegírico de exaltación de los dulces

nombres de Carlos IV y (María) Luisa, en

nombre de la misma sociedad patriótica,
Valladolid, 1789. Sus demasías cortesanas le lle-
varon también a elogiar desmedidamente a
Godoy: Contemplando el retrato del serenísi-

mo Sr. Príncipe de la Paz el día que llegó a

México la noticia de la exaltación de S. A. a la

dignidad de almirante de España, México, 
s. a. Incluso forzó para ello el sentido de los tex-
tos sagrados, lo que le originó después un proce-
so inquisitorial. Tuvo que regresar a Vitoria. Allí
probablemente conoció al canónigo Salvador
Biempica y Sotomayor, quien inmediatamente
fue presentado para la mitra de Puebla de los
Ángeles. Biempica le pidió que le acompañase
como secretario, con la esperanza además de
obtener la canonjía lectoral de Puebla, que se
hallaba vacante. Hizo su entrada en Puebla, con
el nuevo prelado, el 27 de agosto de 1790. Cua-
dro pastorales de Biempica serán probablemen-
te obra suya. No tuvo suerte en la canonjía a que
aspiraba, a pesar de los Méritos… Puebla, 2
agosto 1791, que presentó impresos. Tuvo que
volver a España. En el viaje sufrió un naufragio,

Beria, Juan de
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al que dedicó una Oración eucarística pronun-

ciada en la iglesia de San Agustín de La

Coruña, de resultas del naufragio de la fraga-

ta Diana en los bancos de Bahamas, Madrid,
1792 (dos reimpresiones). En 1794 recibió la
cruz de Carlos III y fue trasladado a una canonjía
en México. En esta ciudad se hizo pronto famoso
como orador sagrado. Comenzó por el Elogio de

los militares españoles difuntos en la guerra

del Rosellón, México, 1794, que pronunció hasta
seis veces más, y que culminó con La triple fide-

lidad coronada. Elogio de los españoles

muertos por los franceses el día 2 de mayo de

1808, Querétaro, 1814. Había dado y publicado
un Sermón de gracias en la solemne erección

de la estatua ecuestre de Carlos IV, México,
1792, que repite en 1797. Fue elegido secretario
de la mitra de México, 29 mayo 1800. En los pri-
meros años del siglo XIX aparece como íntimo
del virrey José de Iturrigaray. Cuando este per-
sonaje fue depuesto el 15 de septiembre de
1808, se procedió también al arresto de Beris-
tain. Las noticias que llegan de España le llevan
a escribir Oración panegírico-eucarística…

solemne acción de gracias por la instalación

de la soberana Junta de Gobierno de España y

de sus Indias, México, 1809 (y Valencia, 1810);
y Discurso dirigido a los caballeros regidores

de las ciudades de la Nueva España sobre las

circunstancias del diputado de este reino a la

Junta Central, México, 1809. Gran enemigo de 
la independencia de su país, escribió Diálogos

patrióticos sobre la insurrección de Michoa-

cán y otros pueblos de la Nueva España, Méxi-
co, 1810-1811; Valencia, Lima y Cádiz, 1811. Son
quince diálogos, escritos contra el levantamiento
del cura Hidalgo. Dialogan tres personajes en
una lengua que quiere ser popular, sin conse-
guirlo: Filopatro (sabio y patriota), Aceraio
(sigue las ideas del anterior y representa el buen
sentido común del pueblo) y Morós (necio
inoportuno, amante de la comodidad y de la bue-
na vida). El autor conoce ya la importancia de la
opinión pública. Presidente de la Junta de Cen-
sura, nombrado por el virrey, siguió con El Amigo

de la Patria. Obra periódica, México, 1812,
semanario, 26 números, El verdadero Ilustra-

dor Americano contra el Ilustrador Americano

que publica en Sultepec el Dt. [José María]

Cos, cabecilla de los rebeldes de la Nueva

España, México, 1812, 10 números; Carta al

Caballero Barrinton, en que se satisface la

crítica que éste hizo en el Diario de México del

domingo 10 de mayo de 1812, sobre las ins-

cripciones de la pira del Dos de Mayo de la

catedral de México, México, 1812, 19 pp.; pu-
blica un nuevo Extracto de los méritos del 

Dr. D. José Mariano…, México, 1812; y siguió
su actividad periodística con El Amigo de los

Hombres, México, 1812 y 1813. Muestra su acusa-
do realismo en Discurso eucarístico pronuncia-

do en la solemne acción de gracias, con que el

Real Tribunal de Minería de México celebró la

restitución de Fernando VII al trono de sus

padres, México, 1814; y en Discurso eucarístico

que en la muy solemne acción de gracias cele-

brada por el Real Consulado de México y el

regimiento de su comercio, por la libertad y

restitución a su trono de Fernando VII sobera-

no monarca de España e Indias, México, 1814;
La felicidad de las armas de España, vinculada

en la piedad de sus reyes, generales y soldados,

o el valor, la gloria, la virtud y la religión de los

militares españoles, demostradas en siete ora-

ciones fúnebres, que en sus solemnes exequias

ha pronunciado el Dr. ... Dedicada por el autor
a los Reales Ejércitos y Armada de Fernando VII,
México, 1815 (cat. 120 Ultonia, 2005), Discurso

para el Domingo de Ramos del año de 1815,
México, 1815. Parece ser el mismo Discurso cris-

tiano declamatorio contra los rebeldes de la

Nueva España, pronunciado el Domingo de Ra-

mos, 19 marzo 1815, en la Metropolitana, Méxi-
co, 1816. Culminó su carrera con la Biblioteca

Hispano-Americana Septentrional o Catálogo y

noticia de los literatos, que o nacidos o educados

o florecientes en la América septentrional espa-

ñola han dado a luz algún escrito, o lo han

dejado preparado para la prensa, México, 1816-
1819, 3 vols., 2ª ed. Amecameca, 1883. Se añadió un
cuarto tomo, por obra de José Toribio Medina, San-
tiago de Chile, 1897, y unas Adiciones y correccio-

nes, elaboradas por José Fernández Ramírez, y
publicadas, tras su muerte, por el Ldo. Victoriano
Agüero y el Dr. Nic. León, en México, 1898. (Medi-
na 1958; Sordo 2004; Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Berlanga, Mauricio. Cf. Rodríguez de Berlanga,
Mauricio.

Berlay (? - ?, 17 mayo 1811). General de brigada
francés, que recibió tres balazos en la batalla de
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La Albuera. Murió al día siguiente. (Gazeta de la

Junta Superior del Reino de Valencia, nº 68,
2 agosto 1811)

Berlenguero, José. Redactor del Diario de Ilus-

tración Pública, Valencia, julio 1820.

Berlinguero, Agustín. Teniente de fragata y
maestro delineador de la Academia de Pilotos de
Cartagena en 1808-1819. Publicó Colección 

de estampas que representan la clase y porte de

los buques de guerra que componen la mari-

na real de España, anunciado en Diario de

Barcelona, 5 enero 1808, acaso con nueva ed. en
1819. (Diario de Barcelona, cit.; Ossorio y Ber-
nard 1975)

Bermejo, Carlos María. Secretario de la Sociedad
Patriótica de León, 13 julio 1820.

Bermejo, fray Damián. Autor de Descripción

artística del Real Monasterio de San Lorenzo

de El Escorial, y sus preciosidades después de

la invasión de los franceses, Madrid, 1820.
(Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Bermejo, Juan. Juez de primera instancia de
Ocaña, 1794; alcalde mayor de Alcoy (Alicante)
y su distrito, 26 mayo 1812. (Hurtado 1910; Ga-

zeta de Valencia, nº 35, 2 junio 1812)

Bermejo, Rosendo. La Fontana, 3 junio 1821.

Bermejo, Santiago. Regidor de Cáceres, 1808.
(Hurtado 1915)

Bermejo y Sirgo, Juan. Alcalde mayor de Ocaña
(Toledo), 1819-1820; juez de primera instancia
de la misma, 1822-1823.

Bermúdez. Capitán de Sevilla, real o supuesto, autor
de una carta sobre la guerra en Francia, campa-
mento de Larrn, 24 octubre 1813. (Diario Crítico

General de Sevilla, nº 103, 5 noviembre 1813)

Bermúdez, Alejandro. Coronel, sargento mayor
del regimiento de Santiago de Milicias Provincia-
les, 1818-1822.

Bermúdez, Antonio Ramón. Afrancesado de Osuna
(Sevilla), perseguido en 1812. (Díaz Torrejón 2001) 

Bermúdez, José. Constitucional que se distinguió
en Málaga el 11 de marzo de 1820. (Oliva 1957)

Bermúdez, José Lorenzo. Presbítero, diputado a las
Cortes de Cádiz por Tarma (Perú), llegó a la
capital andaluza en la fragata Castilla, y prestó jura-
mento el 28 de febrero de 1812. Diputado también
por el Perú a las Cortes ordinarias de 1813-1814.
Estuvo en las Cortes hasta el 10 de mayo de
1814. (El Redactor General, nº 256, 25 febrero
1812; Calvo Marcos 1883; Lista Diputados 1813;
Rieu-Millan 1990)

Bermúdez, José María. Secretario de la Confe-
deración Patriótica de Málaga, 21 abril 1820.
Oficial primero de la Diputación Provincial de Má-
laga, expulsado de la ciudad el 25 de enero de
1821. (Gil Novales 1975b)

Bermúdez, Juan. Dignidad de prior, uno de los que
la afrancesada Junta Criminal de Sevilla, 16 julio
1810, consideró que cualquiera que mantuviese
correspondencia con él sería condenado a muerte.
(Gazeta de Ayamonte, nº 4, 8 agosto 1810)

Bermúdez, Marcos. Contador honorario de ejér-
cito anterior a 1808, hasta 1823.

Bermúdez, Tomás. Académico, secretario del
Colegio de Medicina de Madrid, 1817-1819. 

Bermúdez, Valeriano. Gobernador de las islas
Batanes, en Filipinas, 1818-1819. 

Bermúdez, Vicente (Murcia). Ebanista. Perse-
guido y detenido por un grupo de personas, se le
encuentran llaves, ganzúas y otros instrumentos
sospechosos. Fue conducido a la cárcel y segui-
do su caso en el juzgado de Ramón de Argos,
enero 1821.

Bermúdez de Castro, José. Comerciante de Cádiz,
calle Ahumada, nº 15, que firma riesgos y abre póli-
zas de seguros (El Redactor General, nº 882, 13
noviembre 1813). Puede ser el siguiente, o el de
origen gallego, hijo de Domingo Antonio, emigrado
a Cádiz a finales del siglo XVIII. Casado con María
de los Dolores Díez, padre de Salvador Bermúdez
Castro y Díez; pero no fue diputado a las Cortes de
Cádiz (acaso se le ha confundido con Francisco
Bermúdez de Castro y Sangro). Se estableció

Berlenguero, José
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después en Jerez, donde murió en 1825. (Figueroa
1999; El Redactor General, cit.)

Bermúdez de Castro, José (Cádiz). Coronel del
regimiento de Infantería de Sevilla, 1808, cargo
en el que cesó en 1809. Ministro del Tribunal
Especial de Guerra y Marina, en representación
de esta última, julio 1812. Síndico electo de
Cádiz, 27 diciembre 1812. Regidor de la ciudad,
1813. Electo para la Diputación Provincial, por el
partido de Cádiz, 13 septiembre 1813, el 9 de
mayo de 1814 firma el Manifiesto de la

Diputación Provincial, Cádiz, 1814, en el que,
tras rechazar los sucesos de Sevilla, todavía
creen poder hablar sus miembros en nombre de
la religión, la patria, la Constitución y el rey.
Secretario de la Junta auxiliar del Ministerio de
la Guerra, 1822-1823. Ya había fallecido en 1830.
(Moya 1912; El Redactor General, nºs 406, 563 y
822, 24 julio, 28 diciembre 1812 y 14 septiembre
1813; Diario Mercantil de Cádiz, nº 326, 18
septiembre 1813; Riaño de la Iglesia 2004; Acta
1830b)

Bermúdez de Castro, Luis. Juez de primera ins-
tancia de Puenteareas (Pontevedra), 1823.

Bermúdez de Castro y Sangro, Francisco. Capi-
tán de navío, diputado suplente por Betanzos
(La Coruña) a las Cortes de Cádiz, elegido en
1811, juró el 20 de julio de 1813. (Calvo Marcos
1883)

Bermúdez Pimentel, Manuel. Juez de primera
instancia de Santiago de Sisamo (Galicia), 1822,
y de San Vicente de Vimianzo (Galicia), 1823.

Bermúdez de Sangro, Francisco. El 25 de mayo
de 1808 La Coruña le nombró su representante
en la Junta de Bayona, cargo que aceptó el 27,
por lo que se le dieron 1.000 doblones; pero lue-
go se enteró la ciudad de las renuncias de Carlos IV
y Fernando VII a favor de Napoleón, y probable-
mente se revocó la orden. Comisionado en Lon-
dres de la Junta de Galicia, después del 30 de
mayo de 1808, y luego de la Junta de los Tres
Reinos de Castilla, León y Galicia, que informó
desfavorablemente sobre la conducta del repre-
sentante español en Rusia en la cuestión del
retorno del ejército del marqués de la Romana.
No volvió a España inmediatamente, porque

trató de contactar con los que habían ido a
Fionia, a fin de conducir a España a las tropas del
marqués de la Romana. (Queipo de Llano 1953;
Martínez Salazar 1953; Meijide 1995; García
Rámila 1930; Gazeta de Oviedo, nº 21, citada por
la Gazeta de Valencia, nº 27, 23 agosto 1808)

Bermúdez de Soria, Manuel. Regidor de Torre
Nueva (?), acusado en mayo de 1809 de haber
prestado voluntariamente el juramento de fideli-
dad a José I, y obligado a jurarlo a los vecinos.
(AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 248)

Bermúdez de Sosaya, José Manuel. Diputado por
Guanajuato (México) a las Cortes de 1820-1821,
pero no llegó a incorporarse a las mismas.
(Benson 1971)

Bermúdez del Villar, Pedro. Magistrado de la
Audiencia de Galicia, 1813. Colaboró en el Índice

de los Partidos que contiene la división efec-

tuada por la Diputación Provincial en 19 de

septiembre de 1813. Contiene el Informe de la

Comisión especial para la división de Galicia

en partidos y juzgados de primera instancia,

según el cap. 2º de la ley de 9 de octubre últi-

mo, de Juan Antonio Vega. De nuevo magistrado
en Galicia, 1821-1823. (Vega 2006)

Bermudo, Juan (El Rubui, Sevilla, ? - ?).
Guerrillero de la partida de los Guerra, del que se
dice en 1814 que llevaba una vida «oscura».
(Díaz Torrejón 2001)

Bermudo, Matías (? - Cartagena, 21 septiembre
1824). Soldado fusilado por la espalda por
supuesta conspiración liberal. (Ameller 1853)

Bermudo Salcedo, Francisco de Paula. Contador
honorario de ejército anterior a 1808 hasta 1823.

Bermui, Juan. Teniente de fragata, ayudante del
cuerpo de Pilotos en El Ferrol, 1823.

Bermuy, Federico. Cf. Bernuy, Federico.

Bermuy, marqués de. Cf. Jamin, Jean-Baptiste-
Auguste-Marie.

Bernabé Romeo, Juan. Titular de la limosnería
del arzobispo de Valencia, encargado el 2 de
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mayo de 1811 de recibir los donativos que pudie-
ra haber en favor de la división aragonesa.
(Gazeta de Aragón, nº 37, 11 mayo 1811)

Bernaber. Cf. Bernabeu. 

Bernabeu. Tertulia Patriótica de Córdoba.

Bernabeu, Antonio. (Alicante, 1761 - Londres, 8
noviembre 1825). Parece que estudió en el Semi-
nario de Orihuela y quizá en la Universidad de la
misma ciudad. Ya sacerdote, obtuvo un beneficio
en Santa María de Alicante, donde ya mostró su
anticonservadurismo. Antes de la Guerra de la
Independencia tradujo del francés dos libros:
Las figuras de la Biblia o historia del Viejo y

Nuevo Testamento descrita con reflexiones

morales, Madrid, 1768 (sic, por 1798), 3 vols.,
y de Abbé Le Coz: Apología filosófico-dogmática

de la revelación, o Cartas al Sr. de l’Isle de Sa-

les, miembro del Instituto Nacional de Fran-

cia, sobre varios errores que este escritor ha

sembrado en su obra titulada «Memoria en

favor de Dios», Madrid, 1806; libros que revelan
su contacto con el pensamiento eclesiástico más
nuevo. En la Guerra de la Independencia fue
patriota liberal; diputado a las Cortes de 1813-
1814, con poca actividad, acaso por enfermedad.
En 1813 publicó anónimamente su Juicio histó-

rico-canónico-político sobre la autoridad de

las naciones en los bienes eclesiásticos, o di-

sertación sobre la pertinencia de su dominio

según el espíritu invariable de la Iglesia y los

principios inconcusos del derecho público,
libro perseguido por la Inquisición, que dio ori-
gen a su vez a España venturosa por la vida de

la Constitución, y la muerte de la Inquisi-

ción, Madrid, 1820, en donde se contienen las
respuestas de Bernabeu a los cargos inquisitoria-
les. El Juicio fue puesto en el Índice romano por
decreto de 26 de noviembre de 1820. Pero pare-
ce que la relación de Bernabeu con la Inquisición
es más compleja de lo que hasta ahora suponía-
mos. En 1816 se espontaneó por haber difundido
el Catecismo de Nápoles, traducido por el agus-
tino fray Pedro José de Gallarreta con el título de
Institución cristiana, o Explicación de las

cuatro partes de la doctrina cristiana, libro
prohibido por decreto del Santo Oficio de 18 de
marzo de 1801. Ya se había espontaneado pre-
sentando ante el Tribunal de Cortes el 14 de

diciembre de 1814 el Juicio. No es fácil recons-
truir el espíritu atribulado que llegó a estas espon-
taneidades. Todavía en 1817 publicaba Bernabeu
en Alicante su Escrito presentado en su defen-

sa, pero pensándolo mejor se escapó a Francia, 
y no regresó hasta el triunfo de la revolución 
de 1820. Perteneció a la Sociedad Patriótica de
Amantes del Orden Constitucional, y publicó
Memoria acerca de la reforma o extinción de

los regulares y de los bienes del clero en gene-

ral, que había leído en esa sociedad el 24 de julio
de 1820. Publicó también, traducido del italiano,
de Vincenzo Palmieri, La libertad y la ley, o

fundamentos sólidos de la felicidad social en

los de la religión católica, Madrid, 1821. Estos
trabajos y los pasados le originaron problemas con
la jerarquía eclesiástica, especialmente con el arzo-
bispo de Valencia, Arias Tejeiro, y con el nuncio
Giustiniani. Diputado a Cortes por Valencia, 1820-
1822, formó parte de la Comisión Eclesiástica de
las mismas. En 1823 se vio obligado a emigrar, esta
vez a Inglaterra, y ante las nuevas persecuciones
de Simón López, sucesor de Arias en la sede
valenciana, le dirige el 12 de febrero de 1825 una
extraordinaria Carta, en la que explica por qué ha
tenido que huir de su patria, que fue prohibida
por el arzobispo de Valencia el 16 de octubre de
1825. También en 1825 apareció en Londres su
Correspondencia con el Dr. Poynter, vicario
apostólico de Londres. (Gil Novales 1986b; AHN,
Inquisición, leg. 2880; Carbonero 1873; autor de
la voz Emilio La Parra; modificaciones de Alberto
Gil Novales)

Bernabeu, Francisco. Miembro de la Comisión de
Alicante, 1831. (Colección Causas 1865, V, p.  323)

Bernabeu, Juan. Tertulia Patriótica de Zaragoza,
3 agosto 1821. Ayudante mayor de la primera
división de Granaderos Provinciales.

Bernabeu, Juan Bautista. Cónsul en Baltimore
(EE. UU.), 1800, figura como cesante en 1822-
1823. De nuevo activo después del Trienio hasta
1827.

Bernabeu, Juan José. Hijo del anterior, quien
salió de Baltimore el 29 de julio de 1812 en la fra-
gata mercante San Juan, que fue apresada a
comienzos de septiembre por un corsario argeli-
no. La tripulación fue liberada por la fragata

Bernaber
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inglesa Lavinia en el estrecho de Gibraltar, y
Bernabeu pudo llegar a Cádiz. (Diario Mercan-

til de Cádiz, nº 91, 30 septiembre 1812, en don-
de se le llama Bernaber)

Bernabeu, Miguel Simón (Játiva, ? - ?). Profesor de
Veterinaria, autor de Arte científico de herrar,

que demuestra y enseña sus verdaderos princi-

pios y los abusos que se han introducido en su

ejercicio y en los registros y reconocimiento de

los animales para las ventas y cambios, Valen-
cia, 1820. (Palau y Dulcet 1948 y 1990; Castañeda
y Alcover 2005)

Bernabeu, Rafael. Presbítero. Colaborador del Co-

rreo Mercantil de Alicante, periódico patriótico,
h. 1810. Presidente de la Sociedad Patriótica de
Alicante, 28 mayo 1820. (Arco 1914; Viravens
1876, p. 404)

Bernaci, José. Cf. Vernacci, José.

Bernad, Antonio. Brigadier, 1809-1818. Acaso
Bernard, Antonio. 

Bernad, José. Oficial del regimiento de Infantería
de Toledo, Sociedad Patriótica de Pamplona, 10
junio 1820.

Bernad, Ramón. Brigadier de Infantería, 1809-
1823.

Bernad de Castro, José. Coronel, caballero de
Santiago, juez fiscal en la Comisión Militar de Cá-
diz, septiembre 1814. (Mercurio Gaditano, nº 124,
19 septiembre 1814)

Bernad y Sanz, Tomás, barón de Castiel. Vecino
de Calanda (Teruel), nombrado elector por el
partido de Alcañiz, 25 octubre 1813. Diputado
provincial suplente, 29 octubre 1813 (Gazeta

Nacional de Zaragoza bajo el Gobierno de la

Regencia de las Españas, nº 36, 30 octubre
1813). Oficial mayor de la Secretaría de Estado,
1815-1819; magistrado honorario de la Audiencia
de Aragón, 1818; socio honorario de la Sociedad
Económica de Cádiz, 15 octubre 1818; alcalde de
la Santa Hermandad, 1819; director del Canal
Imperial de Aragón, durante el Trienio; miem-
bro honorario del Tribunal Especial de Guerra 
y Marina, 1821-1823. (Gazeta Extraordinaria 

de Zaragoza, 26 octubre 1813; García Rodrigo
1876; Acta 1830b)

Bernad y Vargas, Joaquín (o Bernard). Conseje-
ro honorario de Órdenes, corregidor de Córdoba,
1817-1820.

Bernada, Santiago de. Licenciado, 1809, y fiscal
del Tribunal Criminal extraordinario. (AHN,
Estado, leg. 10 A)

Bernal, Alfonso. Cf. Bernal Sanz, Ildefonso. 

Bernal, Antonio. Recibe suscripciones en su casa
de Soria para El amigo del pueblo, de Badajoz,
1813. (El Redactor General, nº 784, 7 agosto
1813)

Bernal, Francisco, el Belchite (Sobrero, h. 1794
- ?). Miembro de la cuadrilla de ladrones llamada
del Cate. Fue preso en Zaragoza. En 1822 toda-
vía no se había dictado sentencia. (Arenas López
1913)

Bernal, Gaspar. Músico de teatro, comisionado
del pueblo, uno de los que el 20 de febrero de
1823 piden a la Diputación permanente de Cor-
tes y al Ayuntamiento de Madrid una regencia.
(Gil Novales 1975b)

Bernal, Ildefonso. Vocal de la nueva Junta de
Molina de Aragón, 24 noviembre 1811. El 2 de di-
ciembre presentó la renuncia. (Arenas López
1913)

Bernal, José. Oficial del archivo de la Secretaría
de Marina, con honores de archivero, 1817-1822.

Bernal, Juan Antonio. Alcalde mayor de Nava del
Rey (Valladolid), 1817-1819; alcalde segundo de
Rota (Cádiz), enero 1821; juez de primera ins-
tancia de Daroca (Zaragoza), 1822-1823.

Bernal, fray Julián. De la Junta Patriótica
Constitucional de Amigos del País de Sevilla, 24
abril 1820. 

Bernal, Luis (? - Madrid, 16 enero 1813).
Soldado alemán en el ejército francés, preso
con otros cinco compañeros el 1 de enero de
1813, juzgados en consejo de guerra por haber
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servido en las guerrillas españolas, y sentencia-
dos a ser pasados por las armas en el Retiro.
(Morales Sánchez 1870)

Bernal, Manuel Martín. Magistrado de la Chan-
cillería de Granada, 1817-1819, y de la Audiencia
de Extremadura, 1822-1823.

Bernal, Vicente. Coronel muy patriota en 1820,
según Ortiz de Zárate (Manifiesto, 1820). (Ortiz
de Zárate 1820)

Bernal de Mendoza, Francisco. Escribano de nú-
mero de Granada, según un anuncio (pérdida de
un reloj de oro) en Gazeta de Granada, publica-
ción afrancesada, nº 35, 20 abril 1810.

Bernal de Perroqueti, Josefa. Mujer, probablemen-
te, de José Perroqueti, que entregó tres vestuarios
completos con camisas y morriones y media resma
de papel, para la partida de Juan Santiago Prat,
1812. (D. P., en El Redactor General, nº 280, 20
marzo 1812)

Bernal Sanz, Ildefonso. Vocal de la nueva Junta
de Molina de Aragón, 24 noviembre 1811. El 2 de
diciembre presentó la renuncia, pero luego acep-
tó, y fue uno de los vocales más activos de la jun-
ta. (Arenas López 1913)

Bernal y Sanz, Tomás. Cf. Bernad y Sanz, Tomás. 

Bernáldez, Pedro. Intendente de provincia,
1816-1819. 

Bernáldez García, Tomás. Escribano de Llanes
(Asturias), 1808. (Gazeta de Valencia, nº 67, 3
enero 1809)

Bernáldez y Pizarro, Manuel. Magistrado de la
Audiencia de Manila, 1817-1828, autor de impor-
tantes memorias sobre el azúcar, la liberalización
del opio, la explotación del hierro en Filipinas 
y la política española en el archipiélago. Socio y
apoderado de Calvo y Mateos en su lucha contra
la Compañía de Filipinas. Miembro de la Socie-
dad Económica de Cádiz, 15 diciembre 1825, en
1830 ausente. (Acta 1830b) 

Bernáldez Sánchez, Pedro. Intendente de pro-
vincia, 1808-1822.

Bernaldo de Quirós Alas Carreño y Huergo,

Francisco José, vizconde de las Quintanas, mar-

qués de Campo Sagrado. Hijo de José Francisco
Bernaldo de Quirós, marqués de Campo Sagra-
do, cuyo título heredó el 26 de febrero de 1777.
Teniente general, inspector general de las tropas
del Principado de Asturias, vocal por Asturias de
la Junta Central, miembro de su comisión ejecu-
tiva. Formó parte también de la Comisión de
Guerra. El 25 de noviembre escribe desde Aran-
juez a la Junta de Asturias, para mostrar su
inquietud y su indignación por el peligro a que
está expuesto el Principado, después de la dis-
persión del ejército de Blake (Gazeta de Valen-

cia, nº 67, 3 enero 1809). La junta le envió a Jaén
el 1 de diciembre de 1808, para dirigir la defensa
de Jaén, Granada y Córdoba, y fortificar Despe-
ñaperros. Fue partidario de la Regencia propues-
ta por el marqués de la Romana o, en todo caso,
de que el Poder Ejecutivo quedase reducido a
cinco vocales y un presidente, 29 agosto 1809.
En Sevilla, junto con Jovellanos, 28 noviembre
1809, exige el restablecimiento del Gobierno
Constitucional en Asturias, que remediase la
disolución de la junta por La Romana. En enero
de 1810 se hallaba en Córdoba, de paso para
Sevilla, pues era uno de los vocales comisionados
por la Junta Central para la defensa y seguridad
de estas provincias (Gazeta de Valencia, nº 69,
30 enero 1810). Al cesar la junta, se trasladó al
Puerto de Santa María, y de allí, con su esposa, el
capellán Antonio García Arango, deudos y cria-
dos, se trasladó a bordo de la fragata Cornelia,
febrero 1810, con idea de ir a Galicia. Retenido
en Cádiz por la falta de viento, el 20 de febrero
de 1810 dirige una carta, junto con Jovellanos, al
redactor de un periódico de la ciudad, protestan-
do de la honradez de todos los centrales, y de-
safiando que si alguien tenía algo contra los dos
representantes de Asturias, se presentara inme-
diatamente. Pero esta carta no llegó a su destino,
porque Francisco Venegas, gobernador de Cádiz
entonces, lo impidió. En carta que les escribe a
los dos el 23 de febrero, Venegas se escuda en la
junta local, cuyos miembros consideraron inne-
cesario defender un honor del que nadie duda.
En su fuero interno Venegas deseaba que fuesen
abucheados y detenidos. Jovellanos fue autor de
la Representación dirigida desde Muros de

Noya, en marzo de 1810, al Consejo Supremo

de Regencia, por los vocales de la Junta

Bernal, Manuel Martín
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Suprema don Gaspar de Jovellanos y mar-

qués de Campo Sagrado, y extendida por el

primero (luego recogida en los apéndices a la
Memoria en defensa de la Junta Central).
Presidente de la Diputación Provincial de Gali-
cia, 1813, destituido al poco por las Cortes por
sus infracciones de Constitución y su morosidad
en constituir los nuevos ayuntamientos. Autor
de Representación... al Supremo Tribunal de

Justicia, Santiago, 1813. Ministro de la Guerra
en mayo de 1814 y de 1815 a 1817; capitán gene-
ral de Cataluña en septiembre de 1814; gran cruz
de Carlos III, 1816; capitán general de Castilla la
Nueva en 1823, al restablecerse el absolutismo.
Usaba los títulos de alguacil mayor de Oviedo y
del Tribunal de la Santa Cruzada, y socio honora-
rio de la Real Sociedad de Asturias. (Catálogo
Títulos 1951; Diario Mercantil de Cádiz, nº
346, 19 diciembre 1808, noticia de Jaén del 7;
Alonso Garcés 2006; Jovellanos 1963; Fugier
1931; AHN, Estado, leg. 2 D, doc. 3 y leg. 14 A;
Martínez de Velasco 1972; Martínez Salazar
1953; Meijide 1995; Estafeta de Santiago, nº
114, 26 septiembre 1814; Palau y Dulcet 1948 y
1990)

Bernaldo de Quirós y Benavides, Francisco. Cf.
Bernardo de Quirós y Benavides, Francisco.

Bernaldo de Quirós y Navia, Marcos. Sociedad
Patriótica de Oviedo, 28 marzo 1820.

Bernaldo de Quirós Rodríguez de los Ríos, Anto-

nio María, VI marqués de Monreal, grande de

España, IV marqués de Santiago, V marqués de

la Cimada (Madrid, 13 noviembre 1788 - Madrid, 
31 diciembre 1836). Hijo de Antonio Bernaldo de
Quirós, vizconde de la Quintana, heredero del
marquesado de Campo Sagrado, y de María Sole-
dad Rodríguez de los Ríos Jauche y Lasso de la
Vega, marquesa de Santiago y de la Cimada. En
mayo de 1808 solicitó licencia para casarse con
Hipólita Colón Ramírez de Baquedano, hija de
los duques de Veragua (firma la solicitud la
duquesa, Guillerma Baquedano y Quiñones). La
licencia le fue concedida el 10 de junio de 1808
por el gran duque de Berg, lugarteniente general
del reino. Afrancesado, prestó juramento a José I,
y fue nombrado comandante de un batallón de 
la Guardia Cívica de Madrid, 1810, caballero de la
Orden Real de España, 22 octubre 1810 (Gazeta

de Madrid del 1 de noviembre). Carlos, conde
de España, en su manifiesto de despedida de los
Madrileños, Madrid, 29 octubre 1812, dice que
si alguien tiene algo que alegar contra él o contra
cualquiera de su familia, siendo el asunto de tipo
privado, puede presentarse al día siguiente y al
otro en casa del marqués de Santiago. (El Amigo

de las Leyes, nº 12, copiado en Gazeta de Valen-

cia, nº 93, 22 diciembre 1812; Catálogo Títulos
1951; Ceballos-Escalera 1997; Santa Cruz 1944)

Bernales, José Cayetano. Representante en Lon-
dres del Banco Nacional de San Carlos, 1819,
después de la quiebra de la Casa Macdonell. En
1817 solicita que le sea concedido un título de
Castilla, el de conde o marqués de Casa Bernales
o de Limpias. El 10 de octubre de 1817 se orde-
na a la Chancillería de Valladolid que abra dili-
gencias (Catálogo Títulos 1951). Intendente de
provincia, 1820-1822. Sociedad Patriótica de Lon-
dres, 1 enero 1821, gran cruz de Carlos III. Pa-
rece que se imprimió un discurso suyo de
carácter patriótico (Pérez Vidal 1955). Firmó el
15 de enero de 1823 un empréstito en favor del
Gobierno Constitucional, por 800 millones de
reales, nominales, que le era muy favorable, en el
que figura como Bernales y Sobrino; pero que
luego no cumplió, acaso por presión inglesa o de
la Santa Alianza. (Gil Novales 1979; Vadillo 1836;
Catálogo Títulos 1951, cit.; Pérez Vidal 1955, cit.)

Bernaola, Santiago. Fiscal del Tribunal Criminal
de Bilbao, caballero de la Orden Real de España,
2 julio 1811 (Gazeta de Madrid del 2 de agos-
to). (Ceballos-Escalera 1997)

Bernard, Antonio. Comandante del regimiento
del Algarve, 9 de Caballería de línea, 1815-1822.

Bernard y Vargas, Joaquín. Cf. Bernad y Vargas,
Joaquín.

Bernárdez, Joaquín. Secretario del distrito polí-
tico de Lugo, 1822-1823.

Bernárdez, Juan. Sociedad Patriótica de Pamplo-
na, 10 junio 1820. 

Bernardino Pérez y López, Manuel. Corregidor
de Betanzos (La Coruña), 1807-1820, en 1819 y
1820 honorario.
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Bernardo de Quirós y Benavides, Francisco.

(Concejo de Lena, Asturias, ? - ?). Miembro de la
Junta General del Principado de Asturias, 1815-
1820, años en que representó al distrito de Ollo-
niego, y 1834-1835, al de Lena. Procurador por
Asturias, 1836; diputado por Oviedo (Pola de la
Viana), 1851-1852, 1857-1858, por Oviedo (Avi-
lés), 1866-1867. Senador vitalicio, 1845. Perte-
neció a la Sociedad Económica de Oviedo.
(Suárez 1936; Moratilla 1880)

Bernardo Salvador, José. Interventor de Rentas
en Huesca, que siguió en su puesto una vez ocu-
pada la ciudad por los franceses. El Ayuntamien-
to solicita de la Regencia del Reino, 9 agosto 1813,
su plena rehabilitación. Como mérito patriótico
se alega que no compró bienes nacionales. (Gil
Novales 1990a). 

Bernardos, fray Mariano de. Vicario general (no
dice de qué orden) residente en Madrid quien, de
acuerdo con el gobierno intruso, expidió órdenes
por la provincia, preguntando por los frailes que
se habían ausentado de sus conventos. (AHN,
Estado, leg. 32, doc. 371)

Bernat Verú, Juan. Subteniente, gobernador del
castillo de Piedra Picada (Mallorca), 1821-1823.

Berné. Cf. Vernay. 

Berné, Pedro. Procurador síndico de Zaragoza,
elegido el 10 de agosto de 1813, tomó posesión 
el 11. (Gazeta Nacional de Zaragoza bajo el

Gobierno de la Regencia de las Españas, nº 11,
17 agosto 1813)

Bernich, José. Capitán corsario de San Feliu de
Guixols, que el 27 de noviembre de 1808 entra en
el puerto con dos barcos franceses apresados, pro-
cedentes de Port-Vendres con provisiones de boca
para Barcelona. (Diario de Gerona, nº 133, cit.
por Gazeta de Valencia, nº 59, 9 diciembre 1808)

Bernús, Ramón. Alcalde mayor de Alcora (Cas-
tellón), 1817-1820; juez de primera instancia de
la misma, 1821-1823.

Bernuy, Federico (o Bermuy). Coronel, en mayo
de 1814 acompañó al general Álvarez Campana en
la destrucción de la lápida constitucional en

Córdoba, según M. D. en el Tribuno del Pueblo

Español, reproducido por Diario Gaditano, nº
578, 26 abril 1822 (le llama Fadrique). Comandan-
te del regimiento de Écija de Milicias Provinciales,
1819-1821. (Diario Gaditano, cit.)

Bernuy, Juan Nepomuceno. Brigadier de Caba-
llería, 1803; mariscal de campo, 1809; teniente
general, 1829-1832.

Bernuy y Valda, Francisco de Paula, conde consor-

te de Montealegre y marqués consorte de Albudei-

te, marqués de Valparaíso (?, 1787 - ?). Yerno del
brigadier marqués de Valparaíso, usó los títulos por
su matrimonio con Ana Agapita de Valda y Teijeiro, 
VI condesa de Montealegre y V marquesa de Albu-
deite, marquesa de Valparaíso. Gran cruz de Car-
los III, 1802. En 1808 huyó de Madrid (Gazeta de

Valencia, nº 25, 16 agosto 1808). Mariscal de cam-
po de Caballería, 1814; gran cruz de San Hermene-
gildo, 1816. Fue uno de los que el 18 de marzo de
1808 avisó al Gobierno de que los alborotos iban a
continuar. Uno de los firmantes de las Representa-

ciones de diferentes grandes de España a las

Cortes, para que se declare debérseles amparar

en la posesión de sus rentas, especialmente en

el reino de Valencia, Madrid, 1820, que él fecha
en agosto. Teniente general, 1824. (Santa Cruz 1944;
Queipo de Llano 1953; Páez 1966)

Bernuy y Valda, José de, marqués de Albudeite

(?, 15 diciembre 1804 - ?, 24 abril 1856). Hijo de
los marqueses de Valparaíso, excelente pianista,
discípulo del maestro Villalba. Se casó en abril de
1822 con María Antonia Osorio y Moscoso, hija
de Vicente Isabel Osorio de Moscoso, conde de
Altamira y marqués de Astorga, quien le entregó
en dote unas fincas segregadas de los mayoraz-
gos de Altamira y Astorga, lo que dio lugar a un
ruidoso pleito, todavía no sustanciado en 1841,
porque el sucesor en los títulos de Altamira y
Astorga, menor de edad en 1822, consideró nula
la cesión. (Altamira 1841)

Bernuy y Valda, Josefa de, marquesa de Albudei-

te. Casada con Joaquín María Orozco y Cárdenas,
quien en 1805 le dirige un memorial. (AHN, Con-

sejos, leg. 13453-13)

Bernuy y Valda, Juan Bautista, VII marqués de

Benamejí (? - ?, octubre 1809). Teniente de la

Bernardo de Quirós y Benavides, Francisco
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Maestranza de Valencia (Gazeta de Valencia, 
nº 38, 13 octubre 1809). Probablemente es éste.
Casado con María del Carmen Aguayo y Aguayo,
IV condesa de Villaverde la Alta. Tras la muerte
de su marido, María del Carmen llevó el título de
Benamejí (Santa Cruz 1944). En 1804 llevaba el
título Antonio María Salabert, casado con Fer-
nanda de Croix. (Cárdenas Piera 1989)

Berot, Pedro. Guerrillero patriota en la Guerra
de la Independencia, actuante en la zona de Be-
nasque (Huesca). (Rodríguez-Solís 1895)

Berrea, Bernardino. Refugiado en Inglaterra, en
enero de 1829 recibía una libra y doce chelines del
Comité de Ayuda. (SUL, Wellington Papers)

Berrechea, Ignacio (Bilbao, ? - ?). Comisionado
de José I en América, principal de La Habana,
con mucho partido en la isla, y varios subcomi-
sionados, según J. G. Roscio, Caracas, 1 junio
1810. (Villanueva 1911; Barbagelata 1936)

Berrenechea, Juan Pedro. Natural del valle del
Baztán, Navarra, y vecino de Cádiz. Soltero. Ofi-
cial mayor de administración de la aduana, 1809.
(AHN, Estado, leg. 6 A)

Berrengue, Juan. Autor del artículo «Señor don
Gaspar» (sin duda Gaspar María de Ojirando), en
De pronto, Cádiz, nº 18, 1813, contra El Conciso

y el Diario Mercantil y a favor de la soberanía
de Fernando VII. 

Berri, Carlos José [o Rossi] (?, h. 1779 - Madrid,
16 febrero 1809). Natural del Piamonte, soltero,
preso por los franceses el 11 de enero, acusado
de robo, y sentenciado a la pena de horca. (Mo-
rales Sánchez 1870)

Berriozábal, Agustín. Suscriptor del Diario

Gaditano, 1821, según la lista publicada con el
nº 168, 1 marzo 1821. 

Berriozábal y Beitia, Manuel Plácido, conde de

Vallehermoso y de Casa Palma (Elorrio, Vizcaya,
5 octubre 1775 - ?, 1849). Hijo de Andrés de
Berriozábal y Beitia y de María Berrio y Gaztea,
naturales de Elorrio. Oidor de la Audiencia de
Cuzco, 19 febrero 1804, donde se casó en 1808
con Francisca Álvarez de Foronda. Natural de

Urabaya, cuarta condesa de Vallehermoso, cuarta
marquesa de Casa Jara y condesa de Casa Palma.
Oidor de la Audiencia de Charcas, 25 julio 1810;
alcalde del crimen de la Audiencia de Lima, 16 no-
viembre 1815-1819. Ministro togado del Consejo 
y de la Cámara de Indias, gran cruz de Carlos III.
El 29 de enero de 1822 embarcó para Río de Ja-
neiro. (Catálogo Títulos 1951; Lohmann 1974)

Berriz, Vicente (Sevilla, h. 1756 - ?). Soldado dis-
tinguido, 13 septiembre 1785, cursó estudios en
el Colegio de Alcalá, en donde le cogió mucho
gusto a las matemáticas. En 1786 era subtenien-
te, y fue destinado a la isla de Trinidad, donde
ascendió a teniente, 5 abril 1795. Allí sufrió el
ataque inglés, perdió su equipaje y quedó prisio-
nero al rendirse la isla, 17 febrero 1797. Poco
después regresó a España. Desde Sevilla, 12 sep-
tiembre 1798, se dirige al conde de Revillagige-
do, inspector general de Artillería, enviándole
varios papeles sobre puntos de matemáticas,
cuyo examen solicita. Fundamentalmente se tra-
ta de una Disertación sobre la naturaleza de

las líneas curvas, absolutamente distinta de

las rectas, y determinación de la razón del

diámetro a la circunferencia del círculo,
fechada el mismo día. El 20 de diciembre de
1798 los profesores de Segovia Pedro Giannini,
Isidoro Gómez, Rafael Pessino, Cándido de
Elgueta, Diego Navarro, Antonio de Elgueta y
José Vergara emiten un informe en el que des-
conceptúan el valor científico de la Disertación,
alegando que en Trinidad carecía de libros, por lo
que debía seguir trabajando. Se basan sobre todo
en los Principios matemáticos de Newton. Berriz
rebate a sus críticos, Sevilla, 21 enero 1799.
Capitán del sexto batallón, 4 febrero 1799, y de
la compañía de Obreros de Sevilla, 7 julio 1802.
En 1804 pasó a las compañías fijas. Publicó un
Manifiesto en el Correo Literario de Sevilla,
nº 371, 1804 o 1805. Director de los trabajos en las
minas de carbón de piedra de Villanueva del Río
(Sevilla), 20 enero 1806. Teniente coronel, dirige
la Fundición de Sevilla bajo la dominación fran-
cesa, del 16 de mayo al 15 de octubre de 1810.
Fue también director de la Escuela de Alumnos
del cuerpo de Artillería, creada por los franceses
el 17 de julio de 1810. Subsistió hasta 1812. Al
abandonar los franceses Sevilla no reingresó en
Artillería. Publicó El equilibrio absoluto. Siste-

ma del Universo. Primera parte. Diálogos,
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Sevilla, 1815. Ascendió a teniente coronel, pero
cuando el 27 de marzo de 1820 se presentó en
Cádiz para jurar la Constitución, se le suspendió
de empleo, 13 abril 1820, en virtud del decreto
de 8 de abril de 1813, hasta que justificase en la
Capitanía General de Andalucía cuál había sido
su conducta bajo la ocupación francesa. (AGMS;
Palau y Dulcet 1948 y 1990; Méndez Bejarano
1989; Vigón 1947)

Berrocal, Cirilo. Autor de «Carta primera sobre el
mal método de enseñar la gramática latina», Correo

de Sevilla, nos 486 y 487, 25 y 28 mayo 1808.

Berrocal, fray Fernando (? - Granada, 15 febre-
ro 1810). Capuchino, según se creía, aunque
fray Ambrosio de Valencina niega que lo fuese;
capellán del Santísimo Cristo de la Salud, en
Málaga, 1802; jefe de una partida de soldados y
campesinos, que secundó la acción de Vicente
Abello en Málaga, 1810, y derrotado, escapó a
Motril, donde intentó formar una partida, pero
fue hecho prisionero por el gobernador afrance-
sado de la ciudad, José Juncar, quien lo mandó 
a Granada. Sebastiani lo hizo ahorcar. (Queipo de
Llano 1953; Martin 1969; Valencina 1910; Gaze-

ta Nacional de Zaragoza, nº 33, 12 abril 1810) 

Berrocal, Francisco (Archidona, Málaga, ? - ?).
Establecido en Cádiz con tienda abierta de mer-
cader, calle del Sacramento, nº 179, 1809, fue
uno de los diecisiete vecinos de Cádiz que pres-
taron declaración en el expediente del marqués
de Villel. (AHN, Estado, leg. 6 A)

Berroeta, Manuel. Capitán de fragata, 1811; capi-
tán del puerto de Málaga, 1815-1823.

Berrondo, Francisco. (? - Cartagena, 25 agosto
1824). Fusilado por supuesta conspiración libe-
ral, al ser acusado por un compañero de prisión
de llevar unas cartas sin firma ni nombre.
(Ameller 1853)

Berruezo y Portillo, Francisco. Oidor de la Chan-
cillería de Valladolid, 1796, acusado en 1808 de
haber solicitado a varias personas para tratos ilí-
citos. (AHN, Estado, leg. 28 A, doc. 30)

Berruezo y Puebla, Pedro. Impresor de Orihuela,
1820-1824. (Tejera 1922)

Berselle, Armando. Vicecónsul en Brest y Lan-
dernau (Francia), 1820-1822.

Bertel. Capitán que iba con Riego en marzo de
1820 camino de Portugal. (Morales Sánchez 1870)

Bertendona, Pedro María (Sevilla, 22 julio 1770 -
Sevilla, 3 diciembre 1839). Hijo de Jimeno de
Bertendona Dávila-Ponce de León, veinticuatro
y maestrante de Sevilla, y de Margarita de
Lebrún y Rojas. Fue oficial de Marina, caballero
de Santiago, maestrante y tesorero general de la
provincia de Sevilla. Se casó en la ciudad el 4 de
abril de 1800 con María de Aguirre y Pérez-
Castellanos (h. 1776-1839). No tuvieron hijos.
Caballero de la Orden Real de España, 6 febrero
1810 (Gazeta de Madrid del 20). (Ceballos-
Escalera 1997)

Bertendona, Pedro María. Administrador de
Rentas, uno de los 50 serviles apresados en Se-
villa, de los que se dijo que iban a ser llevados a
Cádiz, pero sería mejor pensar en África (Diario

Gaditano, nº 216, 19 abril 1821). Probablemen-
te es el anterior.

Berthelot, Sabin (Marsella, 4 abril 1794 - Santa
Cruz de Tenerife, 10 noviembre 1880). Entró en
la Marina de guerra francesa y sirvió como aspi-
rante en los barcos Ulm y La Rose, pero al llegar
la Restauración presentó la dimisión, y se dedicó
al tráfico marítimo entre Marsella y las Antillas.
En 1820 se estableció en Canarias, siendo encar-
gado por el marqués de Villanueva del Prado de
dirigir el Jardín Botánico de La Orotava, creado
por él. Fue también profesor en el Liceo de
Tenerife. De 1828 a 1830 herborizó en Canarias
con P. W. Webb, y después viajaron juntos por
España, Francia, Italia e Inglaterra. Tradujo al
francés la Historia física, política y natural de

la isla de Cuba, de Ramón de la Sagra, París,
1838-1857. Secretario general de la Sociedad de
Geografía de París, 1840, cuyo Bulletin dirigió
hasta 1844. Fue autor de De la pêche sur la côte

occidentale de l’Afrique, 1840. Juntos Webb y él
publicaron la Histoire naturelle des Canaries,
Paris, 1844. Visitó todos los centros pesqueros
desde Mónaco hasta Gibraltar, fundó la Société
d’Etnographie, 1845, dando a la estampa Na-

vigation et Grande Pêche, 1846, Essai his-

torique sur l’île de Cuba à l’époque de la

Berrocal, Cirilo
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découverte et pendant les premières années

de la colonisation, Paris, 1848. Agente consular
en Tenerife, 1847, cónsul en 1867. Publicó
Etnografía y anales de la conquista de las

islas Canarias, Santa Cruz, 1849 (traducción
de Juan Antonio Malibran de una parte de la
Histoire naturelle); Exploración de la costa

meridional de España, Cádiz, 1867 (traduc-
ción de R. H. P.); Etudes sur les pêches marti-

mes dans la Mediterranée et l’Océan, 1868. Se
retiró del servicio en 1874, y siguió publicando
Oisseaux voyageurs el Poissons de passage,
2 vols., 1875-1876; Vitalité des Mers, 1878; An-

tiquités Canariennes ou annotation sur l’ori-

gine des peuples qui occupérent les îles

Fortunées, depuis les permiers temps jusqu’à

l’époque de leur conquête, Paris, 1879. Fue
declarado ciudadano de honor de Santa Cruz de
Tenerife. Póstumos aparecieron sus Souvenirs

intimes et Miscellanées Épistolaires. (Plaza
1996; Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Berthier, Louis-Alexandre, príncipe de Neufchâ-

tel y de Wagram (Versalles, 20 noviembre 1753 -
Bamberg, Baviera, 1 junio 1815). Hijo del tenien-
te coronel de Ingenieros Jean-Baptiste Berthier
y de Marie-Françoise l’Huillier de la Serre, en
1764 ingresó en la Escuela de Ingenieros de
Mézières, de la que salió como ingeniero-geógra-
fo el 1 de enero de 1766, a sus 13 años. Capitán
en junio de 1777, toma parte en la guerra de
Independencia de los Estados Unidos, de 1780 a
1783, en el Estado Mayor de Rochambeau. Caba-
llero de San Luis en 1788, al llegar la Revolución
protege a la familia real, por lo que es destituido
en agosto de 1792. Vuelve al Ejército en marzo
de 1795 como general de brigada, de división en
junio de 1795. En marzo de 1796 conoce a Bona-
parte, que le nombra jefe del Estado Mayor del
ejército de Italia. Se distingue en Lodi, 10 mayo
1796, y en Marengo, 14 junio 1800, donde fue
herido. Ministro de la Guerra, noviembre 1799 -
agosto 1807, con una corta interrupción en 1800.
En agosto de 1800 es enviado a España, para
negociar la entrega a Francia de trigo y barcos.
Su capacidad de trabajo y sentido de responsabi-
lidad hacen de Berthier una figura única. Maris-
cal del Imperio, mayo 1804; príncipe de
Neufchâtel, marzo 1806. Publica Relation de la

bataille de Marengo, Paris, 1805. Aunque se
hallaba locamente enamorado de la marquesa

Visconti, Napoleón le obligó en marzo de 1808 a
casarse con María Isabel de Baviera Birkenfeld,
treinta años más joven que él, con la que tuvo
tres hijos. En diciembre de 1808 dirigió una car-
ta al marqués de Castelar, intimándole la rendi-
ción de Madrid, que estaba dispuesto a ocupar
fuera como fuera. Dos cartas suyas, una al rey
José I, Astorga, 3 enero 1809, y otra al mariscal
Lefebvre, Chamartín, 22 diciembre 1808, se pu-
blican en suplemento a la Gazeta de Valencia,
31 enero 1809. Ignoro la autenticidad de estas
cartas. En la batalla de Wagram, 6 julio 1809,
muere su caballo. Napoleón le nombra en agosto
de 1809 príncipe de Wagram y en febrero de
1810 le envía a Viena como embajador extraordi-
nario, para pedir para su soberano la mano de
María Luisa. Sus arengas en la ocasión al empe-
rador Francisco, a la archiduquesa y al archidu-
que Carlos se publican, con las respuestas, en
Gazeta de Valencia, nº 98, 15 mayo 1810. Dos
cartas suyas interceptadas, una a José Bona-
parte, a Havre, 28 mayo 1810, y otra a Soult,
Dieppe, 27 mayo 1810, revelan la creciente irri-
tación de Napoleón ante la resistencia española
(se publican en Gazeta de Aragón, nº 24, 8
agosto 1810). Mayor general de la Grande Armée
en Rusia, febrero 1812 - marzo 1813, sirvió des-
pués en Alemania y en Francia. En 1814 aceptó
a los Borbones, y fue hecho par de Francia en
junio. A la vuelta de Napoleón, se marcha a Os-
tende, y después se instala en el castillo de Bam-
berg, donde murió al caerse de una ventana. No
se sabe si se trató de un accidente, de un crimen
para impedir que acudiese en auxilio del empe-
rador o de un suicidio. Póstumas aparecieron
sus Mémoires. Campagne d’Egypte. 1re par-

tie, Paris, 1827. (General Gambiez en Tulard
1987; Diario Mercantil de Cádiz, nº 349, 22
diciembre 1808; Foy 1829, I; cat. 362 Clavreuil,
2007; cat. Subastas Velázquez, 8 marzo 2001;
Gazeta de Aragón, cit.; Gazeta de Valencia,
cit.) 

Bertín, padre. Uno de los editores de El Sensato,
de Santiago. (Ramírez Aledón 1996b)

Bertodano, José María, marqués del Moral.

Alférez de fragata que, al mando del falucho El

intrépido y de dos barcas de pesca, trató de
impedir el 7 de diciembre de 1811 la destrucción
de la Torre Nueva de Peñíscola; pero llegó tarde
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(Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, nº 130, 24 diciembre 1811). Se le acu-
sa de haber derribado la lápida de la Constitu-
ción en Valencia, 1814, de haberse hecho masón
después, y con el liberalismo haber concurrido a
todos los clubes. Tertulia Patriótica de Valencia,
21 diciembre 1821. Capitán del segundo batallón
de Milicia Nacional Voluntaria de Valencia. El
31 de mayo de 1822 presenta un memorial al
comandante general Diego Clarke, pidiendo la for-
mación de sumaria a todos los facciosos de la
ciudadela, incluido Elío. (Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, cit.)

Bertoletti. General de brigada italiano al servicio
de Francia, gobernador de Tarragona en 1812.
Le escribe a Mathieu, Tarragona, 11 junio 1812,
que habiendo sabido que Pablo Vigil, con sólo
cien hombres, pasaba de Villanova a Torren-
barra, para luego ir a Valls, determinó mandar un
destacamento, al mando del capitán Uriarte,
para apoderarse de él; pero a pesar de que tuvo
muchas pérdidas y prisioneros, al final se les
escapó. En otra carta al mismo, de 22 de febrero
de 1813 a las 9 de la noche, le informa de que
acababa de recibir un billete del propio Mathieu
de la víspera por la mañana, en el que le daba
una serie de órdenes que Bertoletti juzgó sospe-
chosas: trasladarse a Vilanova con lo mejor de la
guarnición y con todos los medios de transporte.
Le pareció que se trataba de una falsificación,
por lo que no obedeció, y pidió instrucciones.
Los días 15 y 21 de febrero de 1813 amplía esta
información, en cartas al mismo, confirmando
que se ha tratado de una superchería de los
insurgentes. (Bofarull 1886, II, p. 294; Diario

de Barcelona, 14 junio 1812, 28 febrero 1813, 7
marzo 1813 [texto francés], y 8 marzo 1813 [tex-
to español])

Berton, Jean-Baptiste (Euilly, Ardennes, Fran-
cia, 15 junio 1767 - Poitiers, 6 octubre 1822).
Alumno de las Escuelas de Brienne y de Châlons,
subteniente de Cazadores de las Ardenas en
1792. Combatió en Neerwinden, Avesnes, Nassau,
Wiesbaden y Hannover, sirviendo en el Estado
Mayor de Bernadotte en 1805-1807. Tuvo actua-
ción muy destacada en la toma de Halle, 1806.
Destinado a España en 1808, a las órdenes de
Victor, destaca en Talavera, 28 julio 1809, al fren-
te de los lanceros polacos. De ocupación en

Málaga, entre febrero de 1810 y septiembre de
1811, en la ciudad se recuerdan sus bailes. Se
habla de una incursión suya sobre San Roque, al
frente de 700 hombres, franceses, italianos, pola-
cos, holandeses y alemanes, en la que fueron
asesinadas varias personas y saqueadas muchas
casas. Al marcharse, llevó consigo al corregidor
(Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, nº 34, 5 abril 1811). Gobernador de
Antequera y de Osuna, 1 octubre 1811-1812,
imprime a la guerra un carácter dinámico, po-
niéndose siempre a la cabeza de sus soldados. En
mayo o junio de 1812 deja de ser gobernador,
para incorporarse a los combates en el Campo de
Gibraltar. General de brigada, 30 mayo 1813,
combate en Toulouse. La Restauración le retira,
pero vuelve con los Cien Días, y combate en
Waterloo, 18 junio 1815. De nuevo retirado, se
dedica a escribir, entre otras cosas un Précis

historique militaire et critique des batailles

de Fleurus et de Waterloo. Cae en una provoca-
ción, establece un gobierno provisional en
Thouars y marcha sobre Saumur. Deshecho el
movimiento, se refugia en Laleu, pero es deteni-
do, condenado a muerte por el Tribunal Real de
Poitiers, y ejecutado. (Jacques Garnier en Tulard
1987; Spitzer 1971; El Redactor General, nº 561,
26 diciembre 1812; Díaz Torrejón 2001)

Bertón, Miguel. Negociante de Burgos, afrance-
sado, refugiado en Francia. (Barbastro 1993)

Bertrán, José, el Domero de Llorá (Gerona). Jefe
guerrillero, comandante del punto de Porsacreu
(Gerona) 1809 (Gazeta de Valencia, nº 47, 14
noviembre 1809). Autor del parte, Olot, 22 di-
ciembre 1810, sobre la incursión de Primo Sala en
Sarriá (Gerona), no precisa la fecha  (Gazeta de

la Junta-Congreso del Reino de Valencia, nº 11,
15 enero 1811). Domer, en catalán, quiere decir
beneficiado; es decir, se trata de un eclesiástico.
(Gazeta de Valencia, cit.; Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, cit.)

Bertrán, Luis. Consejero supernumerario en el
Consejo Supremo de la Guerra, 1817-1819,
cesante por el decreto de 8 de marzo de 1819.
Figura todavía en 1820.

Bertrán, Pedro Pablo. Oidor de la Audiencia de
Barcelona, que el 9 de abril de 1809 se negó a

Bertoletti
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jurar a José I, y fue llevado al castillo de
Montjuich. (Bofarull 1886, I, p. 334)

Bertrán de Lis y Rives, Félix (?, h. 1799 - Va-
lencia, 1819). Hermano del siguiente, compro-
metido en la conspiración del coronel Vidal, fue
ejecutado. (Reig Salvá 1972)

Bertrán de Lis y Rives, José. Hijo de Vicente
Bertrán de Lis y Thomas; refugiado en Ingla-
terra, percibía una libra y doce chelines mensua-
les del Comité de Ayuda, pero abandonó el país
el 3 de enero de 1829, y le dieron ocho libras.
Hacia 1830 se señala la presencia de uno de los
Bertrán de Lis en Suiza. Durante la guerra civil
sirvió en Caballería de las milicias de Córdoba,
siendo hecho prisionero y fusilado por los carlis-
tas. (SUL, Wellington Papers; Deleito 1919; Rull
1989)

Bertrán de Lis y Rives, Vicente (Valencia, 27
noviembre 1796 - Valencia, 1856). Hermano del
anterior, principal apoyo de su padre en asuntos
económicos, y por ello el principal beneficiado
del testamento otorgado por su progenitor en
1855 (aunque le precedió en la muerte). Había
estado refugiado en Inglaterra, en donde se casó
con la inglesa Juana Derret Pulen. El hijo mayor
de este matrimonio se casó a su vez con María
Luisa Gurowsky de Borbón, con lo que en 1866
entró en la familia el título de marqués de Bon-
dad Real, con grandeza de España. (Rull 1989;
Catálogo Títulos 1951)

Bertrán de Lis y Thomas, Manuel. Miembro de
una importante familia valenciana, de origen
artesanal, horneros de la calle de la Carda, y muy
pronto ciudadanos honrados, comerciantes y
banqueros. Manuel, en 1808, empieza a actuar
en política. Muy unido con sus hermanos Maria-
no y Vicente, en abril de 1808 alista hombres
para el alzamiento de Madrid contra los france-
ses, y participa también en la revolución valen-
ciana al mando de hombres armados. En diciembre
de 1809 es encarcelado en la ciudadela de Valencia.
Síndico constitucional del Ayuntamiento de Valen-
cia, 1813, firma como tal la Representación que

ha dirigido a las Cortes el muy ilustre Ayunta-

miento de la ciudad de Valencia, Valencia, 19
octubre 1813, contra la indulgencia con que se está
tratando a los afrancesados; y el 27 de noviembre

de 1813 un homenaje a José Romeu, del que se
titula «compañero inseparable». En 1814 Pas-
cual Puértolas le denuncia como liberal, y es
detenido en consecuencia (El Zurriago, nº 23,
1822), aunque también se dice que no fue moles-
tado, lo mismo que sus hermanos, pero en 1815
pagó 11.000 reales por la causa entablada al Tri-

buno del Pueblo Español. Interviene en la cons-
piración para asesinar a Fernando VII y en la del
coronel Vidal, y tuvo que escapar a Gibraltar, y
de allí a Liorna. En el Trienio tiene gran protago-
nismo; Sociedad Patriótica de Barcelona, 22 abril
1820; La Fontana, 4 junio 1820. Controla al pa-
recer con Cabrerizo la Sociedad Patriótica de
Valencia, 1820. Firma como propietario la repre-
sentación del 27 de febrero de 1821. En 1821
manda el Batallón Sagrado (asalto al Ayunta-
miento de Madrid el 5 de febrero, con destrucción
de los retratos de S. M.). Probablemente es éste el
Bertrand de Lis que en un documento sin fecha
del AGP aparece como venerable de la 4ª torre
de los comuneros, calle del Humilladero, nº 14, 2º
interior, Madrid. Diputado a Cortes por Valencia,
1822-1823 (se le llama capitán retirado). El 2 de
septiembre de 1822 exige el pronto despacho 
de la causa de Elío. En 1823 se refugió en Bruse-
las, y también en Inglaterra. En una lista confec-
cionada en enero de 1829 consta que cobraba
una libra y doce chelines del Comité de Ayuda,
pero abandonó el país el 3 de enero de 1829, y le
dieron ocho libras. Parece que en Gibraltar for-
maba parte de la junta revolucionaria española,
allí formada. Regresa a España en 1833. (Reig
Salvá 1972; Gil Novales 1975b; Ardit 1977; Home-
naje Romeu 1814; Redactor General de España,

Madrid, nº 240 [48], 3 abril 1821, p. 189-190; Gar-
cía Rovira 1987; AGP, Papeles Reservados de

Fernando VII, t. 67; SUL, Wellington Papers;
Correo de Vitoria, 11 enero 1814; Tribuno del

Pueblo Español, cit.; Diputados 1822)

Bertrán de Lis y Thomas, Mariano. Hermano del
anterior, intervino con él en la revolución valen-
ciana de la Guerra de la Independencia al frente
de hombres armados. Preso en 1819, durante el
Trienio residió siempre en Valencia, dirigiendo
en 1822 una partida constitucional de labradores
de la huerta. (Ardit 1977; Rull 1989)

Bertrán de Lis y Thomas, Vicente (Valencia, 27
enero 1775 - Madrid, 1857). Hermano de los
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anteriores, hijo de José Beltrán Delis, hornero re-
lacionado con los suministros al ejército, y de
Manuela Thomas. Casado con Vicenta Ribes y
Toledo, valenciana como él. Se encarga personal-
mente de llevar una representación a Fernando VII
en 1808, felicitándole por su exaltación al trono.
Sus hombres detienen en Valencia al canónigo
Calvo, después de la matanza efectuada por éste.
La presencia de todos los hermanos en Valencia,
con su ejército particular y sus negocios, y en la
política nacional es fundamental. Vocal de la Jun-
ta de Valencia, de la que en la época en que era
soberana, recibió la administración de Salinas del
Grao, dotada con 6.600 reales anuales, que admi-
tió como muestra de fidelidad a la patria. Pero
comprendiendo en septiembre de 1809 que la
patria podría necesitarla, se la devuelve hasta
que acabaran sus actuales aflicciones. Cf. su car-
ta, s. a. pero 9 septiembre, en Gazeta de Valen-

cia, nº 30, 15 septiembre 1809. Firmante de la
representación de la Junta de Valencia, 7 octu-
bre 1809. Momentáneamente detenido en 1809,
Vicente en 1811 se traslada a Cádiz. Lo mismo
que sus hermanos, no fue molestado en 1814,
año en el que al parecer se traslada a Madrid.
Interviene en las conspiraciones de la época, con
Vidal fue ejecutado su hijo Félix, lo que no le
impide tener privilegios comerciales, como el de
ser el único que podía introducir género de algo-
dón en Segovia. Preso a principios de 1820, fue
liberado en Málaga por Mendizábal, agente y
socio suyo, y por Riego. Sociedad Patriótica de
Valencia, 12 mayo 1820. Lorencini, 13 mayo
1820. Representación, 27 febrero 1821. Publica
Real empresa de Isabel II. Exposición al Sobe-

rano Congreso Nacional, Madrid, 1822 (sobre
canales, etc.), nueva ed., Madrid, 1835, primera
exposición de su idea de un fuerte y centralizado
poder económico, al parecer de tipo mercantilis-
ta. Su fama de revolucionario, que llega a impre-
sionar a ministros como Ramón Feliú, en realidad
es usurpada. Actúa siempre en beneficio propio,
o de la familia, con la que está muy unido, pero
políticamente hace de agente doble. Revolucio-
nario, pero banquero de la Casa Real. Es lo que
hizo el 7 de julio. La noche del 6 al 7 se fue a ver
a Ramón de Calatrava, a revelarle el plan de los
absolutistas. A esto, según él, se debió el triunfo
liberal. El mismo día 7 se entrevistó con el jefe
político, José Martínez de San Martín, y adelantó
25.000 duros para el Ayuntamiento Constitucional.

Después trató de impedir la actuación del fiscal
Paredes, y el 3 febrero de 1823 exige el cierre de
la Landaburiana. Durante toda la crisis había
estado en contacto con Palacio. En 1823 se refu-
gió en Gibraltar, en donde fue reducido a prisión
por deudas, situación que duró dos años. Puesto
en libertad, se marchó a América, y de allí pasó a
Inglaterra y a Francia. En 1825 fue expulsado de
Francia, fijando su residencia en Bruselas. Calo-
marde, que le teme, intriga para que no se tras-
lade a París. Esto no obstante ya el 24 de agosto
de 1825 propone al Gobierno comprar fusiles
para los voluntarios realistas, propuesta que en
1826 y 1827 recibe el aval de Regato. La conde-
na a muerte de 1826 es cosa de inercia, pero ya
Regato advierte que a S. M. no le desagrada la
conducta de Bertrán. En 1826 se reunieron en
Bruselas con Vicente, su mujer y sus cuatro hijos,
y en 1828, a pesar de los malos informes de la
policía francesa sobre él, consigue volver a París.
Fernando VII solicita, sin embargo, su expulsión
de territorio francés obligándole a refugiarse en
Londres. Aparece en de 1831 asociado a la Junta
Provincial Directora de Cataluña, en la que con
Antonio Baiges y Vicente Bertrán de Lis preten-
dió levantar un empréstito, en nombre de la Jun-
ta de Perpiñán, que provocó en agosto de 1831 la
protesta de otra Junta de Cataluña, que se llamó
a sí misma legal, patriótica y suprema. No volvió a
España hasta 1833, año en que todavía se le
confinó a Córdoba. En 1834 gracias a su amigo
Garelly consiguió un decreto por el que se apro-
baba su idea de real empresa, pero la cosa no
prosperó, quizá por sus malas relaciones con
Mendizábal, un tiempo su dependiente, conside-
rado como hijo, pero ya muy decaídas después
de la muerte de Fernando VII. Diputado por
Valencia en las Cortes Constituyentes de 1836-
1837. Los escritos de Vicente dan cuenta tam-
bién de su incansable actividad: Nota pasada a

la Comisión del Crédito Público, demostran-

do que pueden disponerse de mil millones de

bienes nacionales para premiar a los que se

distingan con hechos notables, y resarcir los

daños causados por la guerra civil, Madrid,
1837. En 1838 obtuvo de la Intendencia Militar la
concesión de los suministros al ejército, excepto
Aragón y Valencia, de que se encargó su hijo, pero
finalmente Aragón fue confiado a Bárcenas, Murga
y Casariego. Con los cambios ministeriales seme-
jante contrata dio lugar a muchas discusiones,

Bertrán de Lis y Thomas, Vicente 
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incluido un escándalo parlamentario en 1850-
1851, en el que salió a relucir que era una gran
comprador de bienes nacionales, pero no había
pagado todos los plazos. Siguió su labor de publi-
cista con Exposición dirigida a la Regencia

del Reino, sobre la aplicación de 200 millones

de bienes nacionales, para indemnizar a los

pueblos arruinados de resultas de la guerra,
Madrid, 1841; Esposición dirigida al Gobierno

con motivo de la renuncia hecha por D. José

Salamanca del contrato de 400 millones con

destino a caminos y canales y proponiendo

los medios de ejecutar las mismas obras, y de

favorecer la industria sin necesidad de segre-

gar al efecto de la masa de bienes nacionales,

mayor suma que la de 200 millones de reales,
Madrid, imp. de la Sociedad de Operarios del
mismo Arte, 1843. Diputado siempre por Valen-
cia en la segunda legislatura de 1843, senador
vitalicio, juró el 18 de diciembre de 1847. En el
empadronamiento de este año aparece viviendo
en Alcalá, nº 54, Madrid. Ya es viudo, pero la casa
no es individual, sino residencia y centro de ope-
raciones familiar. Publicó Los gobiernos y los

intereses materiales, Madrid, 1851; Apuntes

biográficos, Madrid, 1852, fundamental para re-
construir su vida, Sucesos políticos de Valen-

cia, Madrid, 1852; Epílogo a los apuntes

biográficos, Madrid, 1853; Balance de cuentas

entre el pueblo y los gobiernos de España,
Madrid, 1854. Con su Exposición dirigida al

duque de la Victoria sobre bienes materiales,
Madrid, 1854, volvió a ofrecer a Espartero su idea
de empresa de Isabel II. El 27 de abril de 1855
otorgó testamento, encargando especialmente
que no se disolviese la unidad familiar, pero tras
su muerte las cosas cambiaron completamente.
(Gil Novales 1975b; Ardit 1977; Palau y Dulcet
1948 y 1990; Ortiz de Zárate 1820; Stern 1898;
Moratilla 1880; Rull 1989; Reig Salvá 1972)

Bertrán y Sarrais, Ramón. Uno de los madrileños
residentes en Cádiz, que dan las gracias a Dow-
nie, Cádiz, 10 septiembre 1812. (El Redactor

General, nº 477, 3 octubre 1812)

Bertrán Soler, Tomás. Traductor de Alzira, de
Voltaire, Barcelona, José Torner, 1822. Estuvo
exiliado y regresó a España en los primeros
meses de 1833. En Barcelona publicó El Regene-

rador, periódico, 1835 o 1836. Autor también de

Historia de las revoluciones de Castilla en el

reinado de Carlos I y de España, libre por

esencia, oprimida por sus tiranos. Fue apresa-
do en la noche del 14 al 15 de agosto de 1835, aun-
que parece que por poco tiempo. Publicó
Pronunciamiento de Barcelona en 1835, sus

antecedentes y sus resultados, 1836. En la
madrugada del 5 al 6 de enero de 1836 Bertrán y
su amigo y mentor Aviraneta fueron conducidos al
navío inglés Rodney y llevados a Canarias, en
donde firman un documento el 4 de febrero de
1836. Juntos publican Mina y los proscritos,
Argel (pero en realidad Cádiz), 1836. Ambos ami-
gos estuvieron dos meses en Canarias, pasaron a
Argel, y de allí a Cartagena. Mendizábal les persi-
guió, y al fin se refugiaron en Málaga, donde Ber-
trán fue acusado, al parecer sin fundamento, del
asesinato del jefe político, conde del Donadío, y
del comandante militar, Juan José Saint-Just en
1836. La causa que se siguió no condujo a nada.
Bertrán Soler, a quien se atribuye un Proyecto de

Constitución, h. 1838, de contenido republicano
federal, que no llegó a publicar, dio a la estampa
España en Málaga o males que resultan a la

nación de los estados en guerra, Málaga, 1839.
Y en seguida Catecismo político, adaptado a la
Constitución de 1837, Barcelona, 1840; y Medios

que propone a Su Majestad para acabar radi-

calmente con la facción, asegurar la tranquili-

dad en España y conservar íntegra nuestra

libertad e independencia, Barcelona, 1840.
Estrenó el drama Fr. Fulgencio, en Barcelona,
1841; y publica Monarquía constitucional, 2ª ed.
Madrid, 1842 (pero no se conoce la primera), dedi-
cada a los pueblos hispanoamericanos. Parece
después querer dedicarse a la geografía, pu-
blicando Descripción geográfica, histórica,

política y pintoresca de España y sus estable-

cimientos de ultramar, Madrid, 1844-1846, libro
en el que utiliza el atlas de Tomás López. Anuncia
también un Curso completo de geografía, física,

política y de historia universal, que al parecer
no llegó a escribir. Sigue Itinerario descriptivo

de Cataluña, Barcelona, 1847. En 1848 aparece
fundando una Diputación General de Cataluña, de
la que es presidente, y buscando la alianza con los
montemolinistas, a fin de acabar con la tiranía de
Muñoz y Narváez. Esto ha hecho pensar en un
Bertrán Soler convertido al carlismo, más o menos
liberal, y aun catalanista, utilizando para ello sus
cartas a Manuel Cubells (agente de Montemolín),
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fechadas en Marsella, 26 noviembre 1848 y 1 ene-
ro 1849, cuando en realidad se trata sólo de un
primer esbozo de colaboración, frente a la perse-
cución de que sin distinción de color político hace
objeto el Gobierno a carlistas, republicanos y libe-
rales. Todo ello con un comienzo de preocupación
antisocialista. En 1849 fue detenido en Francia,
volvió a España en virtud de la amnistía. Publicó
Máximas de Napoleón escritas en la isla de

Sta. Elena, y Lecciones de política y moral,
Barcelona, 1850. Probablemente se trasladó des-
pués a Valencia, donde vive de traducir a Paul de
Kock: Los hijos de María; Mi vecino Raimun-

do; y Un buen mozo, ed. en Valencia, 1857; y
Edmundo y su prima, Valencia, 1858. En la
imprenta de la Regeneración tipográfica, que aca-
so era suya, publica esas novelas y Los ingleses

tal como son; carácter, leyes, usos y costumbres

del pueblo inglés, y todas sus extravagancias,
Valencia, 1858, contra la anglomanía española y
contra el socialismo. En este libro habla de sus
largas estancias en París y Londres, de sus tres
emigraciones en América y en Europa, en las que
llegó desde más allá del Ecuador hasta Moscú.
Lástima que no sea fácil fechar estos viajes.
Publicó en la misma imprenta Un milagro y una

mentira. Vindicación de los mallorquines cris-

tianos de estirpe hebrea, 1858. Dice Bertrán
haber escrito una Historia del heroico pueblo

español, y como apéndice a la misma publica
Cuchilladas a la capilla de fray Gerundio,
1858, diecisiete cuchilladas contra la Historia de
Modesto Lafuente. (Gil Novales 1983b; AHN, Es-

tado, leg. 11315, doc. 121)

Beruat, Melchor. Capitán del regimiento de
Fernando VII, antes Guías, a las órdenes de
Riego en enero-marzo de 1820. (Fernández San
Miguel 1820)

Beruete, Aureliano de. Vicecónsul en Londres,
1821-1832.

Berzosa, Juan, alias el Fraile. Niega la obedien-
cia a la Junta de Molina de Aragón, por lo que
ésta el 2 de septiembre de 1808 ordena a las jus-
ticias de Torremochuela que lo traigan preso a
Molina. (Arenas López 1913)

Berzosa, Ramiro de. Sociedad Patriótica de El
Ferrol, 29 septiembre 1820.

Besa, Miguel. Suscriptor del Diario Gaditano,
1821, según la lista publicada con el nº 168, 1
marzo 1821. 

Bescós, Serafín. Comisario honorario de Guerra,
1822-1823.

Besga, Bernardo. Cura de Cantalucia (Soria),
elector por el partido de Vinuesa, 1812. (Gaceta

Extraordinaria de la Provincia de Soria, 28
diciembre 1812)

Besols, Vicente. Capitular de Murviedro, primer
firmante de Relación exacta de lo practicado

en la villa de Murviedro al descubrimiento de

la lápida de la Constitución, Valencia, 1821.
(Gil Novales 1975b)

Besora, Dr. Ayudó a Ramón María Sala en la
defensa de José Costa, Barcelona, 1822.

Bessières, Georges (? - Molina de Aragón,
Guadalajara, 27 agosto 1825). Según Ocios de

Españoles Emigrados, II, nº 9, diciembre 1824,
p. 437, era sargento en un regimiento francés des-
tinado en Cataluña. En 1810 mató a su capitán,
le cogió los papeles y se pasó al ejército español
como oficial. Luego quiso volver a cambiar de
bando pero, descubierto, un consejo de guerra le
privó de su grado y empleo. En 1820 pretendió
ser liberal en Barcelona. Se le atribuye en julio
de 1821 una conspiración republicana, junto con
Oronoz y Francisco Brotons. Condenado a garro-
te, se suspendió la ejecución gracias a la enérgi-
ca demanda del pueblo. La conducta seguida con
él le llevó, por odio a los moderados, al campo
servil. También existe la explicación de que ya la
supuesta conjuración republicana era una trama
servil, en la que hizo caer a los otros dos conju-
rados. No sé lo que hay de cierto en la afirmación
de José Presas, cuando dice que Bessières era
tintorero en la fábrica de Gaspar Remisa, pero
que la incendió por un injusto resentimiento; 
lo que le llevó a hacerse realista. Juan Adán Trujillo
le acusa de estar en tratos con el liberal Felipe
Montes, lo que implicaría traición. El caso es que
entró en Mequinenza el 19 de diciembre de 1822,
detuvo y ordenó el fusilamiento de Adán, pero
como abandonó la plaza el 21, no se cumplió la
orden. Atropelló también a Juan Sánchez Cis-
neros, y publicó en 1823 un Manifiesto durísimo
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contra Adán. Posteriormente en el propio año
1823 se acercó a las puertas de Zaragoza y llegó
a atacar Madrid. De manera que entre Adán
Trujillo y Bessières, y tras éste las juntas realis-
tas del Priorato y Cornudella, hay una mutua acu-
sación de traición. Sea como fuere, Bessières
honrado por el absolutismo posterior a 1823,
encabezó en 1825 una nueva sublevación, con el
grado de general de división, al parecer por órde-
nes secretas del propio rey, pero le salió al paso el
conde España, quien lo apresó en Zafrilla
(Cuenca) el 23 de agosto, y de acuerdo con las
órdenes recibidas, previa incautación de los
papeles comprometedores, lo hizo fusilar (Abuín
se encargó de la ejecución). Louis Lurine cuenta
que de la conspiración de Bessières formaban
parte el P. Cirilo, Calomarde y don Carlos. Al fra-
casar, Calomarde lo hizo fusilar para que no
hablase. (Ocios de Españoles Emigrados, cit.;
Gil Novales 1975b; Oleza 1944; Presas 1827;
AGMS, expte. Adán Trujillo; Rújula López 1998;
Butrón 1996; Lurine 1839; Ortiz Armengol 1970)

Bessières, Géraud-Pierre-Henri-Julien (?, 1777 -
?, 1840). Tomó parte en la expedición de Egipto,
agregado después al Estado Mayor de Murat,
1801-1804, encargado de misión en Turquía,
cónsul general en Venecia, comisario imperial en
Corfú, 1807. Intendente de Navarra, 1810-1812
(suscribe como tal un decreto, Pamplona, 15
enero 1812, sobre contribución en especie), des-
pués intendente del Ejército del Norte de Espa-
ña, prefecto de Gers, 16 diciembre 1813, y de
Aveyron, julio 1814. Cesó con los Cien Días. Par
de Francia bajo Luis Felipe. (Tulard 1987; Bes-
sières 1823).

Bessières, Jean-Baptiste, duque de Istria (Pray-
ssac, Lot, 6 agosto 1768 - Weissenfels, Sajonia, 1
mayo 1813). El padre, médico, quería que el hijo
siguiese su profesión, pero la Revolución le cam-
bia el destino. Entra en la Guardia Nacional de
Prayssac, asciende a capitán, y pasa a la de París;
a continuación se incorpora al ejército de los
Pirineos, al de los Pirineos Orientales, y en 1795
toma parte en la campaña de Italia. En 1797
Bonaparte le designa para llevar al Directorio
once banderas ganadas al enemigo. Jefe de es-
cuadrón, 1797, conocido ya por su bravura, coro-
nel jefe de brigada, toma parte en la expedición
de Egipto, 1799, y colabora decisivamente al 18

Brumario. Combate en Marengo, 14 junio 1800,
lo que le vale el ascenso a general de brigada.
Puesto a la cabeza de la Caballería de la Guardia,
general de división, 13 septiembre 1802, se casa
con Mme. Lapeyrière, modesta y pobre, pero vir-
tuosa. Con el Imperio es nombrado mariscal (el
último de la lista) y coronel-general de la Caba-
llería de la Guardia y Gran Águila de la Legión de
Honor. Se halló en Austerlitz, 1805; Jena, 1806; y
Eylau, 1807, y después en Polonia. En 1808 reci-
bió el mando del segundo cuerpo del Ejército de
España. Firma el manifiesto Moradores de las

montañas y ciudad de Santander, Burgos, 24
junio 1808, en el que censura al obispo infiel, que
les ha puesto en sublevación, y les invita a volver
al sosiego de sus casas, bajo la protección france-
sa (Gazeta de Madrid, nº 80, 8 julio 1808).
Derrota al general Cuesta en Medina de Rioseco,
14 julio 1808. Su correspondencia con el general
Blake se publicó en Madrid, 1808. En la del 22 de
julio de 1808 le invita a abandonar una guerra,
que sólo consigue la destrucción de España.
Insiste el 28: opina que a España no le conviene
la república y que es totalmente imposible que
los Borbones vuelvan a reinar. Hay que saber
aceptar la realidad, tal como lo hicieron muchos
franceses al comienzo de su Revolución. Como
prueba de su buena voluntad pone en libertad a
400 o 500 paisanos gallegos de la batalla de Rio-
seco (Diario de Badajoz, nos 79 y 80, 3 y 4 sep-
tiembre 1808, Gazeta de Valencia, nº 34, 16
septiembre 1808). En 1809 pasó a Austria, y se
halló en Landshut, Ebersberg, Essling y Wa-
gram. Al acabar la campaña recibió el título de
duque. Regresó a España en enero de 1811,
siendo a la vez coronel general de la Guardia
Imperial y general en jefe del Ejército del Norte
de España; pero no supo colaborar con Masséna.
Dio la proclama Españoles, 1 febrero 1811, pu-
blicada por Sánchez Fernández, quien la califica
de paternalista. Mandó la Guardia en la campaña
de Rusia, 1812, y en la de Sajonia, ya en la reti-
rada, en la que una bala de cañón le quitó la vida.
Se dice que Napoleón lloró al saberlo. (Jacques
Garnier en Tulard 1987; Sepúlveda 1924; Connelly
1985; Lalanne 1844; Gazeta Nacional de Zara-

goza, nº 66, 11 agosto 1811; Sánchez Fernández
2001; Gazeta de Madrid, cit.; Diario de Bada-

joz, cit.) 

Besson, Mariano. Brigadier, 1816-1817. 
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Bestard, Juan Buenaventura (Palma, 28 noviem-
bre 1763 - Palma, 22 diciembre 1831). Hijo del
jurista Guillermo Bestard y de Catalina Mesqui-
da, estudió en la Universidad de Mallorca, docto-
rándose en Teología, y haciéndose franciscano el
15 de enero de 1782. En 1786 se embarcó para
México, donde se hizo sacerdote, dedicándose a
las misiones. Viaja a España en 1796 a solicitar el
permiso para fundar un colegio de misioneros en
Orizaba, permiso que, después de algunas difi-
cultades, obtiene el 16 de septiembre de 1797.
Antes de regresar a América, pasó por Palma en
1798, pero tuvo que volver rápidamente a
Madrid a fin de combatir el jansenismo de Pedro
Nicole. Llegó a Orizaba en marzo de 1804, regre-
só a España en 1810, y de nuevo marchó a Oriza-
ba, llevándose 45 sacerdotes y 5 legos para el
nuevo colegio. Retornó a España en 1815, estu-
vo gravísimamente enfermo, publicó una Carta

pastoral a todos los religiosos y religiosas, así

prelados como súbditos, sujetos a su obedien-

cia, Madrid, 1816. Fue nombrado teólogo con-
sultor en la Real Junta incorporada con la Orden
de Carlos III para tratar los asuntos relativos al
ministerio de su patrona (sic), y comisario general
de Indias, 1816-1821. Con el cambio político, en
1823 volvió a ocupar la Comisaría General de
Indias, dedicándose especialmente a combatir la
obra de Manuel Lacunza, imprimiendo Obser-

vaciones que... presenta al público para preca-

verle de la seducción que pudiera ocasionarle

la obra intitulada: «La venida del Mesías en

gloria y majestad de Juan Josaphat Benezra»,

Madrid, 1824-1825. Ya en 1830 abandonó la
comisaría, fatigado de la vista, y retornó a Palma.
Dejó algunos manuscritos. (Bover 1868)

Betancourt, Antonio (Las Palmas de Gran Ca-
naria, 17 mayo 1743 - Las Palmas de Gran
Canaria, 25 agosto 1810). Hijo de Antonio Alonso
y de Ana María Rodríguez de Betancourt, campe-
sinos originarios de Arucas y de Teror, respecti-
vamente, se dedicó al comercio, en el que
sobresalió, lo que le proporcionó importante
ascenso social. Se le recuerda por haber llevado
un Diario, publicado por Agustín Millares Cubas
en 1931, y de nuevo con el título de Los

«Cuadernos» del comerciante de la calle de la

Peregrina Don Antonio Betancourt (1796-

1807), con introducción de Antonio de Betan-
court Massieu, en Las Palmas, Cabildo Insular,

1996. Como pone de relieve el introductor, se
trata de un libro muy característico y muy impor-
tante para conocer la vida canaria en aquellos
años. 

Betancourt, Pablo. Capitán, sargento mayor de
Gran Canaria, 1817-1823.

Bétancourt y Castro, José (Puerto de la Cruz,
Canarias, 5 enero 1757 - La Orotava, 27 abril
1816). Hermano de Agustín de Betancourt y
Molina. Muy amigo de las artes reunió, con ayu-
da de éste, una gran colección de cuadros, entre
los que se citan obras de Rubens, Van Dyck,
Ribera y Miranda. Viajó por Francia, Inglaterra y
España. Sus Apuntes sobre el modo menos cos-

toso de establecer una imprenta en esta isla

fueron premiados por la Sociedad Económica de
La Laguna el 4 de noviembre de 1780. Poeta, allí
mismo leyó una oda el 4 de noviembre de 1782.
Otra, A la muerte de María [de Monteverde], se
conserva manuscrito. Hacia 1785 entró en el
equipo hidráulico de su hermano Agustín en
París. Miembro de honor de la Academia de San
Fernando, 5 agosto 1792. Se casó el 5 de enero
de 1796 con Rosa de Lugo Viña y Massieu, hija
del capitán Francisco de Lugo Viña y de María de
las Nieves Massieu. Caballero de Calatrava, 26
septiembre 1796. Un viajero francés, que le elo-
gia en este año, dice que habla bastante bien su
lengua. Poseía una rica biblioteca. Entre sus
obras en prosa se citan, sin datación precisa:
Cultivo del moral; Memoria sobre la introduc-

ción de la patata en Tenerife; Descripción de

la caverna que se halla en la isla de Tenerife

a una milla hacia el norte del lugar de Icod;
La imprenta y facilidad de su establecimien-

to en Canarias; y Discurso en que se exponen

los medios más fáciles, asequibles y menos

costosos para planificar una imprenta en la

isla de Tenerife, títulos acaso diferentes del ya
citado. (Padrón 1958; Rumeu 1980 y 1990)

Betancourt y Molina, Agustín (Puerto de la Cruz,
Canarias, 1 febrero 1758 - San Petersburgo, 14
julio 1824). Hijo del teniente coronel Agustín de
Betancourt y Castro y de Leonor de Molina y
Briones, estudió las primeras letras y rudimentos
de las ciencias con su padre, y con profesores
particulares matemáticas, inglés y francés. Ayu-
dó a su hermano José en la adquisición de una
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hermosa colección de cuadros. En 1777 ingresó
en el regimiento de Milicias Provinciales de la
Orotava, en el que el 4 de enero de 1792 ascien-
de a capitán agregado. Interesado desde muy
joven por el hilado, tejido y tinte de la seda, en
1778 inventó una máquina epicilíndrica para el
hilado, en la que colaboró su hermana María.
Pasó a Madrid en 1779 a estudiar en los Reales
Estudios de San Isidro y en la Academia de San
Fernando, destacando en dibujo y en la capaci-
dad inventiva. Al año siguiente empieza a traba-
jar en la Secretaría de Indias, y Floridablanca le
envía a inspeccionar las minas de Almadén.
Escribió una narración del viaje, que sólo en parte
se ha conservado, y tres Memorias científicas.
Representante en Madrid de la Sociedad Econó-
mica de La Laguna, 1783, con la misión de adqui-
rir los caracteres de imprenta que la sociedad
necesitaba. Académico de honor de la de San
Fernando, 1 febrero 1784. Ya en carta de 13 de
junio de 1783 anuncia su próxima ausencia de la
corte. El 12 de marzo de 1784 dice que deja el
asunto de la imprenta en buenas manos, ya que
tiene que marchar a Francia. Pero antes se le
encomendó inspeccionar el Canal Imperial de
Aragón, por lo que pasó el mes de noviembre 
de 1784 en Zaragoza. Escribió una Memoria,
que se ha perdido. Fue a perfeccionar sus estu-
dios a París, pensionado por la Secretaría de
Indias, cuyo titular era José de Gálvez, para estu-
diar Arquitectura subterránea, lo que hoy llama-
mos Ingeniería de Minas. Una repentina vocación
le incitó a cambiar el rumbo, al entrar en contac-
to con los técnicos franceses de Ponts et Chau-
ssées. En un rápido viaje a Madrid, 1785, propuso
a Floridablanca la creación de la nueva carrera
de ingenieros de Caminos y Canales, con su
correspondiente escuela estatal de formación
científica. En septiembre de 1785 estaba de nue-
vo en París. Fue nombrado jefe del equipo hidráu-
lico, y en torno suyo se formó un grupo de
pensionados, como Juan López de Peñalver,
Tomás de Verí, Juan de la Fuente, Joaquín de Abai-
túa y Juan de Mata, a los que se unió José de Be-
tancourt y Castro, hermano de Agustín, y el
maquetista Antonio Álvarez. Trabajó con Jean-
Rodolphe Perronet, Gaspard-François de Prony y
Gaspard Monge, quienes le trataron con gran
generosidad. El embajador conde de Fernán
Núñez apoyó con entusiasmo a Betancourt y sus
colaboradores. Betancourt en 1788 hace un viaje

a Londres de veinte días. Fernán Núñez el 23 de
abril de 1788 pide la creación en Madrid de un
Gabinete de Máquinas, del que el tinerfeño sería
director. Carlos IV, que ya en 1786 le había dado
una pensión mensual de 1.500 reales de vellón,
acepta nombrándole director del Real Gabinete.
La realización va a ser espléndida, uno de los
más admirables logros de nuestra Ilustración,
pero debido a la Revolución Francesa y a los
acontecimientos posteriores, el final fue algo
lamentable. El 8 de marzo de 1789 desde París
solicita la merced de un hábito. Obtiene el de
Santiago el 16 de julio de 1789. Se casa con Ana
Jourdan, inglesa y católica, 1790. Conjuntamen-
te Betancourt y Peñalver envían a Floridablanca
una Memoria sobre los medios de facilitar el

comercio interior, París, 20 julio 1791. Las
máquinas fueron trasladadas ese año a Madrid,
donde provisionalmente fueron metidas en el
palacio del Buen Retiro. A fines del año Betan-
court se incorporó a su puesto en Madrid, donde
estuvo hasta 1807, pero con una importante
estancia en Inglaterra en 1793-1797. Participó en
la expedición a Guantánamo (Cuba), auspiciada
por el conde de Mopox en 1797, que terminó en
apresamiento por los ingleses y repatriación.
Vivía en Madrid en la plazuela del Retiro. Inven-
tó el telégrafo óptico, que perfeccionó con la
ayuda del célebre relojero Abraham Louis Bre-
guet, y lo instaló entre Madrid y Cádiz, 1799-
1800. Sus trabajos, sus experiencias, su curiosidad
científica y técnica, al servicio de su país, culmi-
nan en 1802 con la fundación de la Escuela de
Caminos, Canales y Puertos, de la que fue su pri-
mer director. Fue un éxito desde luego, pero el
Gabinete había sido pensado como un órgano
que sirviese para el progreso de toda España, y
ahora se convierte en algo secundario, todo lo
más para prácticas de los alumnos, sin parar
mientes en la enorme categoría del conjunto.
Además, la Guerra de la Independencia afectó 
a la Escuela, bombardeada por los franceses, 
y después suprimida por los absolutistas en
1814, reabierta por los liberales, 1820, cerrada
otra vez en 1823, y vuelta a abrir en 1834. Pero
ya Betancourt no estaba en España, desde 1806
tenía problemas con Godoy; en 1807 había visita-
do Rusia rápidamente, volviendo a París, pero ya
en noviembre de 1808 decide ingresar en el ejérci-
to ruso, en el que muy pronto —30 agosto 1809—
alcanzó el grado de teniente general. Fue uno de
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los principales ingenieros-arquitectos de Rusia;
se le deben cantidad de proyectos, de dragas,
puentes, canales, entre ellos el que uniría al
Volga y al Don, sobre todo de máquinas y tam-
bién colaboró en la catedral de San Isaac en San
Petersburgo. Sus hijas bordaron la bandera del
regimiento español conducido por Napoleón a
Rusia, que Alejandro I equipó antes de enviarlo
a la península (Imperial Alejandro). Hacia 1818
inventó una nueva máquina de hilar, para cuya
puesta en servicio llamó a Bartolomé Sureda,
quien estuvo a su lado desde el verano de 1818
hasta la primavera de 1819. Betancourt nunca
volvió a España; la reacción de 1823 lo impidió.
Escribió varias Memorias y trabajos profesio-
nales, entre los cuales merece ser citado, Datos

sobre el estado actual de los caminos y cana-

les de España, causas de su atraso y defectos

y medios de remediarlos en el futuro;
Mémoire sur un nouveau système de navi-

gation intérieure, 1807; Essai sur la compo-

sition des machines, 1808 (en colaboración
con José María Lanz); Revista de Vías de

Comunicación, 1825 (en ruso, póstuma). Le
llamo Betancourt y no Béthencourt, porque el
interesado usaba la primera grafía. (Bogoliúbov
1973; Rumeu 1980 y 1990; Mendía 1849; Padrón
1958) 

Betanzos, Juan José. Presbítero, enviado con
otros seis presos en julio de 1810 de Huelva a la
Audiencia de Sevilla, por sospechas de infiden-
cia. Allí todo el mundo se olvidó de ellos, hasta
que los descubrió un oidor. El 5 de julio de 1811
la Audiencia le absolvió y le puso en libertad, sin
que la prisión sufrida le pueda perjudicar en su
fama, etc. (El Redactor General, Cádiz, nº 45,
29 julio 1811)

Betbecé, Fernando (Montevideo, ? - ?). Hijo del
coronel de Artillería Francisco Betbecé, cadete
en el Colegio de Segovia, subteniente de Artille-
ría, 1807, con destino en Barcelona. El 1 de julio
de 1808 se presentó en Zaragoza, se le colocó en
la batería de la Puerta del Carmen, y al día si-
guiente, 2 julio, fue ascendido a teniente en el
campo de batalla. Capitán a comienzos del se-
gundo sitio, combatió en el llamado Reducto del
Pilar, que era una posición avanzada. Debió
morir, coincidiendo con la capitulación. (La Sala
Valdés 1908)

Betegón, Diego. Contador mayor honorario de la
Contaduría Mayor de Cuentas, 1822-1823. Pro-
bablemente es éste el que por pocos días llevó a
José Forns a la cárcel en Alicante. (El Impar-

cial, Alicante, nº 53, 22 febrero 1813)

Betegón, José. Brigadier, 1803-1820.

Béthencourt, Agustín. Cf. Betancourt, Agustín.

Betolaza, Ciríaco (San Sebastián, ? - ?). Uno de
los comisionados de José I en Chiapas y costa del
sur hasta el Realejo, según comunicación de J. G.
Roscio, Caracas, 1 junio 1810. (Villanueva 1911;
Barbagelata 1936)

Betschart, Domingo de. Francés, residente en
Mallorca, que formó parte en 1808 de la Junta 
de Mallorca. (Ferrer Flórez 1997)

Beunza, Fermín Ignacio. Afrancesado, caballero
de la Orden Real de España, 25 octubre 1809.
(Gazeta de Madrid, 27 octubre 1809)

Beunza, Simón. Regente de la Audiencia de
Sevilla, caballero de la Orden Real de España, 6
febrero 1810 (Gazeta de Madrid del 10).
(Ceballos-Escalera 1997)

Beunza y Aldea, Manuel. Oidor de la Audiencia
de Sevilla, 1802. Afrancesado, el 15 de diciembre de
1808 pasó a Jerez de la Frontera, a fin de practi-
car ciertas diligencias, y fue comisionado para la
junta criminal establecida en la ciudad, enero
1809, y su presidente, 24 abril 1809. El 3 de
febrero de 1810 pide al ministro M. M. de Cam-
bronero alguna señal distintiva para los oidores y
alcaldes de barrio que les evite ser molestados
por los soldados franceses. (Scotti 1995; AHN,
Estado, leg. 5 D, doc. 13 y leg. 29 G, doc. 253;
Morange 1999b)

Beyán, Leonardo. Juez de primera instancia de
Barbastro (Huesca), 1822-1823.

Beye de Cisneros, José Francisco. Presbítero,
asistente a las tertulias criollistas del marqués de
Rayas, en México, diputado por México a las Cor-
tes de Cádiz, en las que juró el 10 de marzo de
1811, defensor de Iturrigaray contra las acusa-
ciones de Juan López Cancelada en sus escritos

Betanzos, Juan José
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Discurso que publica don Facundo de Lizar-

za, vindicando al Excmo. Sr. D. José Iturriga-

ray de las falsas imputaciones de un

cuaderno titulado, por ironía: «Verdad sabi-

da y buena fe guardada», Cádiz, 1811; y El

Excmo. Sr. D. José Iturrigaray, virrey que fue

de la Nueva España, vindicado en forma

legal contra las falsas imputaciones de infi-

dencia propuestas por el Acuerdo de México y

apoyadas por D. Juan López Cancelada en

sus manifiestos, Cádiz, 1812. El Ayuntamiento
de México le pagaba un sueldo de 12.000 pesos
al año, lo que le convirtió en uno de los persona-
jes de mayor renta de Cádiz, al decir de Alamán.
Defendió la integración de las castas en la plena
ciudadanía, y se mostró partidario de la indepen-
dencia de México si España sucumbía ante el
poder napoleónico. Regresó a su país en abril de
1812. (Palau y Dulcet 1948 y 1990; Calvo Marcos
1883; Guedea 1992; Jiménez Codinach 1991;
Rieu-Millan 1990)

Beyens y Beyens, José María, II conde de Villamar.

Hijo de Lorenzo Narciso Beyéns Huwin, I conde
de Villamar en 1773, a cuya muerte en 1803 here-
dó el título. Firma la siguiente invitación, impresa:
«El regimiento de Voluntarios Distinguidos de
línea, deseosos de celebrar con la posible magnifi-
cencia el feliz regreso a la capital del reino de
nuestro amado monarca su coronel el Sr. D. Fer-
nando VII, en junta tenida en 14 del corriente, ha
determinado invitar a V. para que como mismo
cuerpo se sirva contribuir a tan plausible objeto,
entregando a los comisionados nombrados al inten-
to la cantidad que su voluntad le dictase. Cádiz, 17
de abril de 1814» (Catálogo Títulos 1951; Riaño de
la Iglesia 2004). Como coronel de la Milicia Nacio-
nal Voluntaria firma la Protestación del gobierno

de Cádiz a su vecindario, a la España, a la

Europa, Cádiz, 1 mayo 1821, publicada en Diario

Gaditano, nº 231, 4 mayo 1821: «Aunque los aus-
tríacos hayan ocupado Nápoles, en Cádiz no se per-
derá la libertad; si hace falta será la tabla de
salvación para la patria».

Bezunartea. Refugiado en Inglaterra, en enero
de 1829 percibía una libra y doce chelines del
Comité de Ayuda. (SUL, Wellington Papers)

Biado. Oficial español al servicio de Rusia, 1818.
(Van Halen 1827, II, p. 123)

Biale y Basso, Gregorio. Genovés, escapado del
castillo de galeras de Cartagena vestido de fraile,
y preso por el gobierno español; acompañante del
rey José a Salamanca, comprador de bienes nacio-
nales en Córdoba, contrabandista de lienzos fran-
ceses, que enviaba desde el Madrid ocupado a un
hermano en Cartagena, quien en retorno le envia-
ba cacao, azúcar y géneros de algodón en tiempo
de la peste. Parece que tuvo el encargo de provee-
dor de las tropas de Madrid, ya con el gobierno
patriota, antes de enero de 1814. En rigor, según
la narración que ofrece el Diario de Juan Verda-

des, parecería que Biale y el genovés son dos
personas diferentes. (Redactor General de Es-

paña, nº 70, 9 enero 1814; Diario de Juan Ver-

dades, nº 10, 18 enero 1814)

Bianco di Saint-Jorioz, Carlo (Biarge, Turín, 10
abril 1795 - St. Lew, Bélgica, 9 mayo 1843). Hijo
del abogado Giovanni Battista Bianco, al que
recientemente el rey Víctor Amadeo III había
concedido el título de conde de Saint-Jorioz, y de
Paola Giuseppina Pejretti di Condove. Cursó
estudios de Derecho en la Universidad de Turín,
pero muy pronto, con la Restauración, prefirió
seguir la carrera militar. Subteniente de Dra-
gones del Rey, 18 diciembre 1815; teniente, 11
agosto 1817. Por entonces se casó con Adelina
Bonsignore. Parece que en 1820 fue enviado 
a París para concertar con el Comité Directeur

la preparación de la inmediata insurrección. Fue
uno de los promotores del movimiento en Ale-
ssandria, marzo 1821, miembro de la junta revo-
lucionaria que allí se creó, y uno de los firmantes
de la proclama constitucional. La junta le ascen-
dió a capitán el 28 de marzo. Combatió en
Novara y en Borgo Vercelli. Fracasado el movi-
miento, mientras el Gobierno real le condenaba a
muerte, 19 julio 1821, Bianco pudo llegar a
España. Su mujer y su hijo Alessandro, que tenía
5 años, se quedaron en Italia. En Barcelona
Bianco tomó el mando de los lanceros italianos,
con los que combatió contra los apostólicos y en
seguida contra los franceses liberticidas, 1822-
1823. Llegó a Málaga, en donde durante año y
medio estuvo prisionero, y en donde cogió el
tifus, que le dejó penosas consecuencias. Al fin
pudo evadirse, y por Gibraltar y Londres llegó a
Grecia en 1824. Al no tener ocasión de luchar
por la independencia de este país, siguió el viaje
hasta Malta, en donde pudo dedicarse a estudiar
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historia y arte militar y escribir su célebre tra-
tado Della guerra nazionale d’insurrezione

per bande, Paris, 1830. Se trata de una obra fun-
damental en la creación de lo que se ha llamado
el mito de la guerrilla. Bianco leyó a Le Mière y a
otros escritores, y mientras que en la época del
Trienio luchó contra los franceses, pudo hablar
con algunos de los guerrilleros, o con los que
habían presenciado sus proezas en la Guerra de
la Independencia. Bianco se entusiasma pensan-
do en la libertad de Italia, y para hacerla posible
estudia las tácticas guerrilleras en la guerra de
Independencia de los Estados Unidos, en la
Vendée, en la Chouannerie, en la insurrección
polaca de 1794, en los acontecimientos italianos
a finales del siglo XVIII, en la guerra rusa de
1812, en la insurrección griega contra los turcos,
y sobre todo en la guerrilla española. No se olvi-
da tampoco de alguna referencia a la Antigüedad
o de Andreas Hofer en el Tirol, pero su medita-
ción fundamental radica en España. El método
necesario para que Italia sea libre no es otro que
el de la insurrección, a través de numerosas y a
la vez pequeñas partidas, de 10, 20, 30, 50 hom-
bres, guiadas por el entusiasmo patrio. Bianco
difunde un concepto fundamental: Italia puede
redimirse a sí misma, sólo los italianos pueden
alcanzar su propia libertad, pues esta categoría
no puede venir nunca de manos extranjeras.
Sólo con el entusiasmo se conseguirá movilizar
a los tibios, pero también mediante el recurso a
otros elementos, como las sociedades secretas
para infiltrarse entre los habitantes y lanzarlos a
la insurrección, y también con disposiciones
prácticas, como la preparación de escondites
para guardar alimentos y todo lo necesario para
la vida del guerrero, haciéndolo en gran manera
independiente, lo más que se pueda. Italia está
llena de tiranías, tanto domésticas como extran-
jeras. La misión de la guerrilla es acabar con
ellas. Lo demás, rapidez en la acción, sorpresa,
conocimiento del terreno y de los habitantes,
evitar batallas en campo abierto contra un ene-
migo siempre superior, son conceptos que vienen
de los teóricos anteriores, y que se van a conver-
tir en las notas decisivas de toda guerrilla. Con el
tiempo y la profundización de la lucha habrá lle-
gado el momento de pasar a la organización polí-
tica, en las ciudades y en las aldeas, al principio
secreta, después pública; y se pensará también en
la creación de ejércitos regulares y de columnas

volantes, que aseguren la comunicación entre
estos ejércitos y las antiguas partidas. El paso
ulterior será la constitución de legiones, que
serán el ejército de la nueva Italia. El pueblo ita-
liano, no los extranjeros, se habrá liberado a sí
mismo: la coronación de todo será la indepen-
dencia, la libertad, la unidad del país, con Roma
capital de la República italiana. Alguna de estas
ideas proceden de Buonarroti. Bianco se tras-
lada a Marsella, en donde en 1831 conoce a
Mazzini. Entra en la secta de los Apofasimeni,
de la que pasa a ser dirigente, y a la que imprime
carácter militar. Mazzini entra en los Apofa-

simeni, pero cuando inmediatamente piensa en
la creación de la Giovine Italia, Bianco en segui-
da entra en ella. Expulsado de Marsella, se refu-
gia en Lyon. Toma parte en la famosa expedición
de Saboya, 1831. Publica el Manuale pratico

del rivoluzionario italiano; y el opúsculo Ai

militari italiani, ambos de 1833. El fracaso de
la expedición no le separa de Mazzini, ya que es
uno de los signatarios del acta constituyente de
la Giovane Europa, 15 abril 1834. Marcha a
Suiza y después a Bélgica. Desesperado y carga-
do de deudas, acaba suicidándose, arrojándose a
un canal. Sus ideas y su vida han sido objeto de
importantes estudios. De momento aquellas
parecieron utópicas; pero es importante saber
que en su núcleo central encontraron aplicación
en el seno de la Resistencia italiana, durante la
Segunda Guerra Mundial. (Pieri 1962; Liberti
1972; Galante 1973; Dizionario Piemontesi 1982;
Bocca 1975)

Biard de Santilly, Juan. Brigadier, 1795, coman-
dante español de la ciudadela de Barcelona, quien
después de la ocupación de la misma por Lecchi,
se entregó como prisionero de guerra, porque
ya no cabía amistad entre España y Francia.
(Queipo de Llano 1953)

Biberegg, barón de. Cf. Reding de Biberegg y
Freüler, Teodoro. 

Bibern. Capitán, nombrado teniente de rey de Car-
tagena, a pesar de que tiene dos causas pendien-
tes. (Diario Gaditano, nº 613, 31 mayo 1822)

Bibiloni y Llaneres, Jerónimo (Palma, 16 marzo
1802 - ?, 1876). Después de estudiar en Palma,
vistió el hábito de observante en el convento de

Biard de Santilly, Juan
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Jesús Extramuros, 24 agosto 1818. La influencia
del obispo Nadal Crespí, fallecido en diciembre de
1818, y la experiencia de la Guerra de la In-
dependencia le impactaron profundamente.
Estudió el Contrato social de Rousseau, al que
combatió en una serie de Cartas escritas entre
diciembre de 1821 y febrero de 1822, nueve en
total. Catedrático interino de Retórica de la
Universidad de Palma, 1826, publicó el Discurso

inaugural de la apertura de estudios de la

Universidad Literaria de Palma, 18 octubre
1827. En 1829 renunció a la cátedra interina, al
ser nombrado lector en Artes y después en
Teología. Dio a luz las Solemnes exequias y ora-

ción fúnebre, hechas en el R. Convento de San

Francisco de Asís de Palma el 24 enero 1832,

por el P. Fr. Juan Buenaventura Bestard. En
1835 ganó la cátedra de Humanidades castella-
nas del Instituto balear. Tradujo del francés el
libro de B. Bonssin, Derrotero del Brasil o des-

cripción de las costas de la América meridio-

nal entre Santa Catalina y Buenos Aires,
Palma, 1840. Pronunció y publicó Discurso que

en la iglesia de San Francisco de Asís de

Palma... en obsequio del beato Raimundo

Lulio, Palma, 1846. Dos años después publicó
Cristianos - socialistas, Palma, 1848, lo que le
ocasionó el tener que dar y publicar Explica-

ciones en descargo de su conciencia y rectifi-

cación de sus ideas por el folleto «Cristianos -

socialistas» ante el Sr. obispo D. Rafael Manso,
Palma, 1855. Colaboró en El Iris del Pueblo,
1855, y en El Genio de la Libertad, periódico
reaparecido el 15 de septiembre de 1855. Entre
los dos también lo hizo en El Noticiero balear.
Se le debe finalmente Discurso del 19 de mayo

de 1856 en el acto solemne de la bendición 

de la bandera del batallón de nacionales de

Palma, Palma, 1856, otra muestra de sus prefe-
rencias políticas. El catálogo de sus escritos, con
nuevas aportaciones, ha sido elaborado por Mi-
guel Ferrer Flórez. (Bover 1868; Palau y Dulcet
1948 y 1990; Ferrer Flórez 1998)

Bidaurreta, José Luis de. Sociedad Patriótica de
San Sebastián, mayo 1820, 3 julio 1820.

Biedermann, Friedrich Bernhard. Estudió en las
Universidades de Jena y de Leipzig, y de 1802 a
1829 ocupó puestos diplomáticos como repre-
sentante de Sajonia en Múnich, Kassel, Berlín,

Madrid y Londres. En Madrid sustituyó a Frie-
sen, septiembre 1820, y después del 7 de julio de
1822 pretendió ejercer una política sajona más
activa en la forma de procurar un viaje de conva-
lecencia de la reina a San Ildefonso y de ejercer
presión sobre el gobierno español en favor de
Austria. Cuando el 14 de octubre de 1822 Bie-
dermann iluminó su casa, en conmemoración del
cumpleaños de Fernando VII, un grupo de per-
turbadores intentó apedrearle a los gritos de
Servil y de Viva Riego. El 24 de octubre de 1822
publicó en la Gazeta de Madrid una carta en la
que desmentía que la corte sajona tratara de lle-
varse a la reina a su país. Biedermann siguió a las
Cortes y al Gobierno a Sevilla, donde presenció
los desmanes del 13 y 14 de junio 1823, y des-
pués en Cádiz presenció la caída de la ciudad y el
fin del sistema liberal. (Ludwig 1933; Gazeta de

Madrid, cit.)

Biedma, Andrés. Vocal de la Junta de Jaén, 29
julio 1809. (AHN, Estado, leg. 79 C)

Biedma, Francisco. General de Artillería afrance-
sado, que por sí y en nombre de otros, represen-
ta su triste suerte, ya que por falta de pagas se
muere de hambre. El general Belliard apoya su
solicitud, en términos algo impertinentes. La
representación fue interceptada (Gazeta Ex-

traordinaria de Valencia, 29 abril 1810; Diario

Mercantil de Cádiz, 6 junio 1810). Recibió la
Orden Real de España, 14 agosto 1811 (Gazeta

de Madrid del 15). (Ceballos-Escalera 1997)

Biedma, Francisco (Barcelona, 1733 - ?). Después
de varios cometidos, se halló en la expedición de
Argel, 1775, y en la de la isla de Santa Catalina
(hoy Brasil), 1777. Teniente coronel, 1784, toma
parte en la guerra contra la República Francesa,
1795. El mismo año asciende a mariscal de campo.
Fue el primer general subinspector de Artillería,
con arreglo a la Ordenanza de 1802. Casado con
María del Socorro Fonseca. Una hija de ambos se
casó en 1822 con José Aparici y García (Vigón
1947; Vidart 1883 y 1884). Pudiera ser el anterior
o el siguiente. 

Biedma y Zayas, Francisco de. Mariscal de cam-
po, mal visto entre la oficialidad de La Coruña y
entre el vecindario, por considerársele demasia-
do amigo de Godoy. Aunque recibió una pedrada
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el 30 de mayo de 1808, quedó al frente, en lo polí-
tico, de la junta creada en La Coruña. (Queipo de
Llano 1953; Meijide 1995)

Bielsa. Alférez de Artillería de Valladolid, 1831,
sospechoso de actividades revolucionarias. (Colec-
ción Causas 1865, V, p. 219)

Bielsa, Fernando. Refugiado en Inglaterra, en
enero de 1829 percibía una libra y doce chelines
del Comité de Ayuda. (SUL, Wellington Papers)

Bielsa, Hermenegildo. Teniente coronel, coman-
dante principal cuando José Serrano y Soto huyó
de Jaén, y obtuvo de él un pasaporte. (Diario

Mercantil de Cádiz, nº 190, 31 julio 1813)

Bielsa, José. Alcalde afrancesado de Ainsa
(Huesca), que dirige una carta al redactor de la
Gazeta Nacional de Zaragoza, 8 junio 1810, en
elogio del gobernador francés de Jaca y las Cinco
Villas, Renouvier, por su labor de lucha contra la
anarquía en la zona oriental del Alto Aragón. Si
le creemos, acabó totalmente con los «facinero-
sos y salteadores» (guerrilleros) que lo infesta-
ban. (Gazeta Nacional de Zaragoza, nº 61, 8
julio 1810)

Biesma Guerrero. Cf. Biezma Guerrero. 

Biezma. Cf. Biedma. 

Biezma, Andrés. Coronel de Marina, nombrado
inspector de las obras de fortificación de Jaén,
propuesto para alcaide y gobernador de su casti-
llo, 1809. (AHN, Estado, leg. 15, doc. 6)

Biezma Guerrero, E. S. Traductor de Apuntes

romanos que contienen varios hechos, anécdo-

tas y observaciones sobre los usos, costumbres,

ceremonias y el gobierno de Roma, por un

francés que ha permanecido algún tiempo en

dicha capital, Bruselas, 1826, 2 vols. (Caro Baro-
ja, El laberinto vasco, Madrid, Sarpe, 1986), cita
otra ed. de París, 1826, acaso la misma. Traductor
también de Norvins, Historia política y militar

de Napoleón, o librito de memorias durante el

año 1813, París, Rosa, 1827, 4 vols., reimpresa en
1829. Esta traducción llegó a la propia España 
en Barcelona, Gorchs, 3 vols., 1835 y de nuevo
1842. (Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Bigarré, Auguste-Julien, barón (Palais, Belle-Isle
en Mer, 1 enero 1775 - Rennes, 14 mayo 1838).
Hijo de un magistrado, se embarca a los 14 años
para las Antillas, en donde combate la sublevación
haitiana. Regresa a Francia, subteniente en 1792,
toma parte en la expedición de Irlanda, y después
se halla en las campañas de Sambre-et-Meuse, Sui-
za y Rhin. Herido en Hohenlinden, 3 diciembre
1800. En 1801 entra en la Guardia del Primer Cón-
sul. Comandante en 1805, se incorpora al séquito
de José Bonaparte, al que sirve en Nápoles, y des-
pués en Madrid como general de brigada y edecán.
Se sabe de él que compró una casa en Atocha
(Madrid), 1809. Jefe de Tiradores de la Guardia
Real, agosto 1809. Caballero de la Orden Real de
España, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del
27); comendador de la misma, 22 diciembre 1809
(Gazeta de Madrid del 28). Tomó parte en la
campaña de Soult en Portugal. Según la Gazeta de

la Junta-Congreso del Reino de Valencia, nº 57,
25 junio 1811, era gobernador de Aranjuez, distin-
guido en la lucha contra los guerrilleros el Médico

y el Abuelo, pero que huyendo de ellos se refugió
en Madrid el 10 de junio de 1811. El 22 de diciem-
bre de 1812 llega a París con una carta de José I al
ministro de la Guerra, fechada en Salamanca, 20
noviembre (Diario de Barcelona, nº 360, 26
diciembre 1812). Definitivamente abandona Espa-
ña en 1813. Combate en Sajonia, 1813, y en Fran-
cia, ya teniente general, 1814; conde del Imperio,
1815. Durante los Cien Días lucha contra los
chouans, y pasa al retiro con la Restauración.
Vuelve al servicio con Luis Felipe; recibió entonces
la encomienda de la Legión de Honor. Su nom-
bre quedó inscrito en el Arco de Triunfo de París.
Autor de unas Mémoires 1775-1813, s. a., escritas
en 1830. (Jacques Garnier en Tulard 1987; Mer-
cader 1983; Martin 1969; Ceballos-Escalera 1997,
Diario de Barcelona, cit; Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, cit.; Gazeta de

Madrid, cit.; cat. 362 Clavreuil, 2007)

Bigornia, B. Autor de un artículo contra Joaquín
Tenreiro y Montenegro, por titularse conde de
Vigo, fechado en Madrid a 9 de febrero, año III
de la Constitución, en Redactor General de Es-

paña, nº 119, 27 febrero 1814, p. 474-476. (Re-

dactor General de España, cit.)

Bigüezal, barón de. Cf. Mencos y Eslava, Joaquín
María.

Bielsa
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Bigüezal, barón de. Cf. Mencos y Manso de Zúñi-
ga, Joaquín Ignacio. 

Bilbao. Amantes de la Constitución, Ibiza, 1820.
Juez interino de primera instancia. Un pasquín
anónimo de 1821 le llama «pícaro, servilón, que
finge causas». (Gil Novales 1975b)

Bilbao, Joaquín. Capitán del puerto de Ibiza,
1822-1823.

Bilbao, Manuel de. Realista vizcaíno Condenado
a muerte en rebeldía por el Juzgado de Primera
Instancia interino de Bilbao en 1821. (Gazeta de

Madrid, 4 julio 1821, información facilitada por
Javier Fernández Sebastián)

Bilbao, Modesto de. Miembro de la Milicia Nacio-
nal Voluntaria de Bilbao que formó parte de una
columna, mandada por el coronel Pablo, que el
24 de abril de 1821 se enfrentó en Ochandiano
con los insurgentes alaveses al mando del escri-
bano Piñedo. (Guiard 1905)

Billar, Leandro. Representación, 27 febrero
1821. Miliciano de Infantería.

Binimelis Puig, Juan (Felanitx, Mallorca, 26 junio
1756 - ?, 23 abril 1826). Hijo de Pedro Antonio
Binimelis y de María Ana Puig, estudió en Palma
con una beca, que ganó, del Colegio de la
Sapiencia, del que fue nombrado rector. En 1780
ganó una cátedra de Filosofía, doctorándose en
Teología y en ambos Derechos. Se ordenó de
sacerdote, tras lo cual recibió un beneficio, y lue-
go una pavordía, y por último una canonjía en
Palma. Pretendió la mitra de Menorca. Publicó
Oración fúnebre en las exequias celebradas

por el regimiento de Dragones en sufragio del

alma y honor a la memoria de Carlos III de

Borbón, Palma, 22 febrero 1789. En 1790 ganó la
cátedra de Prima de Teología, siendo secretario
de cámara, capellán de honor y limosnero del
obispo Rubio en la diócesis de Menorca. Fue tam-
bién nombrado visitador de la de Jaén. Fue pro-
visor y vicario general del obispado de Mallorca,
promotor fiscal del tribunal castrense, y rector 
y procancelario de la Universidad Luliana.
Publicó Oración fúnebre en las exequias cele-

bradas por el regimiento de españoles 6º de

Húsares de Caballería, el día 13 de septiembre

de 1804 en sufragio de las almas de todos sus

difuntos y honra de todos los que fallecieron

en la guerra, Palma, 1804; Practica christia-

na, per obrar amb perfecció, que a mayor glo-

ria de la Bma. Trinidad Pare Fill y Espirit

Sant..., Palma, 1807; Diccionario histórico-

político del estado eclesiástico y regular de

Mallorca, Vida de la V. sor Juana Tomasa

Torres, religiosa del monasterio del Olivar de

la ciudad de Palma, y Oración fúnebre del

obispo Nadal del 16 de diciembre de 1818.

Palau le atribuye Demostración repulsatoria

que desmiente las falsedades en que están

apoyados los folletos que en el mes de abril

último publicaron don Pedro Barnachea, don

Félix Antonio y don Ramón Novoa, 1827; y
Nueva historia de la isla de Mallorca y de

otras islas a ella adyacentes, Palma, 1927, 5
vols. (Bover 1868; Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Biñalet, Joaquín. Vocal de la Diputación Provin-
cial de Cádiz, 1821. (Anales 1821)

Biosca, Antonio. Autor o traductor de Arte de

Danzar o Reglas e instrucciones para los afi-

cionados a bailar las contradanzas francesas

o rigodones, Barcelona, 1832. (Palau y Dulcet
1948 y 1990)

Biosca, José. Sociedad Patriótica Barcelonesa de
Buenos Amigos, 16 junio 1820.

Bittini y Villamarín, Guillermo. Cf. Vitini y
Villamarín, Guillermo.

Biure, barón de. Cf. Mosterín, Francisco. 

Biuyes, Manuel. Sargento, condenado a un mes 
de suspensión de empleo por la Comisión Militar de
Cádiz, 17 septiembre 1814. No indica los motivos.
(Mercurio Gaditano, nº 124, 19 septiembre 1814)

Bivern, Antonio. Coronel, teniente de rey en
Gerona.

Bivern, María Anela. Capitana de una de las
escuadras de la Compañía de Santa Bárbara,
organizada en Gerona, 1809. (Bofarull 1886, I, 
p. 405)

Bizmanos. Cf. Vizmanos.
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Blaha y de Casals, Juan. Uno de los secretarios
de la Inquisición de Barcelona. (Van Halen 1827,
I, p. 375)

Blake, Juan. Coronel, diputado a Cortes por
Málaga, 1822-1823. (Diputados 1822)

Blake y Joyes, Joaquín (Málaga, 10 agosto 1759 -
Valladolid, 27 abril 1827). De familia irlandesa,
originaria del condado de Galloway, establecida
en España a principios del siglo XVIII. Su padre
Agustín Blake y Browne, era noble y católico,
español de derecho desde 1710, y su madre, Inés
Joyes y Brown, era también de origen irlandés,
aunque nacida en Madrid. Ambos cónyuges cui-
daron de la educación de sus hijos, y se sabe que
Joaquín estudió en Málaga y después en Madrid
con Casimiro Ortega, abarcando sus estudios
matemáticas, retórica, lógica, francés, inglés,
alemán y griego. Estudió también en la Escuela
Militar del Puerto de Santa María. El 10 de ene-
ro de 1774 ingresó como cadete en el regimiento
de Infantería América, y lógicamente se halló, y
fue ascendiendo, en las guerras de la época. En
1789 se casó con Dorotea Tovar y Piers. Fue
herido en la guerra contra la República France-
sa. Es interesante observar que en 1795 pidió el
retiro del servicio para dedicarse a asuntos pro-
pios. En 1801 concibió su plan de creación de un
Estado Mayor, que haría efectivo en 1810. En
1802 volvió a pedir el retiro, pero el mismo año
alcanzó el grado de brigadier. En 1807 entró con
sus tropas en Portugal, pero ante el hecho de 
la ocupación francesa de España, volvió a pedir la
separación del servicio, por no servir a los inva-
sores. Brigadier coronel del regimiento de Volun-
tarios de la Corona, ascendido por la Junta de La
Coruña al grado de teniente general, y nombrado
comandante general del ejército en Galicia.
Tenía fama de militar instruido y profundo tácti-
co. En su contestación al mariscal Bessières, 22
julio 1808, le dice que él y todo el ejército sólo
reconocen por rey a Fernando de Borbón, y en
caso de extinguirse esta familia, sólo reconocería
por soberano al pueblo español, legalmente
representado en Cortes; se publica en Diario de

Badajoz, nº 79, 3 septiembre 1808, y en Diario

Mercantil de Cádiz, nº 252, 16 septiembre 1808.
En una segunda carta al mismo, del 24, agradece
el gesto de su corresponsal de liberar prisioneros,
dice que siempre estará dispuesto a dulcificar en

lo posible los horrores de la guerra, rectifica
diciendo que esos prisioneros no son paisanos,
sino militares que todavía no han recibido su uni-
forme, aboga por la desgraciada familia Borbón y
concluye que la divina Providencia dirimirá el
pleito (Gazeta de Oviedo, nº 21, julio 1808;
Gazeta de Valencia, nº 27, 23 agosto 1808, y de
nuevo nº 34, 16 septiembre 1808; Diario de

Badajoz, nº 80, 4 septiembre 1808). Pasó des-
pués a Castilla: dos oficios suyos al reino de Gali-
cia, ambos Trespaderne (Burgos), 21 septiembre
1808, sobre la llegada de nuestras tropas a la ciu-
dad de Frías y al monasterio de Oña, y la de la
entrada del marqués de Portago en Bilbao, ocu-
rrida la víspera (Gazeta de Madrid, nº 133, 11
octubre 1808). Los mismos oficios más otro diri-
gido a Floridablanca, Cuartel General de Zorno-
za (Vizcaya), 26 octubre 1808, y dos más al
ministro de la Guerra, Valmaseda, 7 y 8 noviem-
bre 1808, se publican en Gazeta de Zaragoza,
nos 87, 95 y 97, 18 octubre, 15 y 22 noviembre
1808. Entre ellos se sitúa el parte a Floridablan-
ca, Irauregui, 1 noviembre 1808, en el que reco-
noce que ante la superioridad enemiga los
nuestros cedieron en Zornoza. Cuando los fran-
ceses se presentaron delante de Bilbao, Nicolás
Mahi, cumpliendo órdenes, se retiró, uniéndose
al grueso de las tropas. Por su parte Blake se
retira a Valmaseda (Gazeta de Madrid, nº 143,
11 noviembre 1808). Poco después libró la bata-
lla de Espinosa de los Monteros, 11 noviembre
1808. Su carta o parte a Antonio Cornel, Cherta,
22 junio 1809, en la que da cuenta de su derrota
en Belchite del 10 de junio, debida a la huida
repentina de los soldados, se publica en Gazeta

Extraordinaria de Gobierno, Sevilla, 3 julio
1809, de donde la copia el Diario de Barcelona,
nº 205, 24 julio 1809. Su proclama A las fuerzas

de observación de Gerona, Vich, 28 agosto
1809, en Gazeta de Valencia, nº 27, 8 septiem-
bre de 1809. A las cartas de la Junta de Cervera
del 7 de noviembre de 1809, en las que se denun-
cia el escándalo de los más de 400 migueletes
enviados a Balaguer y Lérida, y que han deserta-
do, faltos de víveres y de dinero; y por otra par-
te que se ven pasar los carros y las acémilas,
cargados de trigo, con destino a Martorell y San
Cucufate, para ser reexpedidos a Barcelona, sólo
sabe contestar el 12 de noviembre desde San
Julián de Vilatorta que el único remedio contra la
deserción es que se pase por las armas a los
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desertores, y que se averigüe el origen de esos
carros de trigo, imponiéndose también el condig-
no castigo a los delincuentes (Gazeta de Valen-

cia, nº 51, 28 noviembre 1809). Después marchó
a Sevilla, en donde tras los disturbios del 24 de
enero de 1810 tomó el mando del ejército de Arei-
zaga, por decisión de la Junta interina de Sevilla;
y de nuevo a Aragón, Cataluña, Cádiz, y el Centro
otra vez, según las necesidades de la guerra. Una
orden suya al Ejército del Centro y a los pueblos
de Andalucía, Guadix, 30 enero 1810, reconoce
que se hace cargo de estas tropas en unas condi-
ciones muy lamentables, pero la patria será sal-
vada. El ejército renacerá en un tiempo
brevísimo, pero advierte que no puede haber
morosos, y que actuará con diligencia contra
quienes incurran «en el afrentoso delito de la
deserción» (Gazeta de Valencia, nº 73, 13 fe-
brero 1810). La orden es aprovechada y muy
fragmentariamente citada por Diario de Barce-

lona, nº 67, 8 marzo 1810, que la toma del Dia-

rio de Manresa del 25 de febrero. En su
proclama de Vélez Rubio, 6 abril 1810, A los

señores oficiales y tropa del Centro, les comu-
nica su nombramiento de jefe de este ejército, 
y su convicción de que con instrucción y disciplina
no serán infructuosos los esfuerzos del soldado
español (Gazeta de Valencia, nº 91, 24 abril
1810). Las Cortes, el 28 de octubre de 1810, le
nombraron regente del reino, junto con Agar 
y Ciscar, asumiendo la presidencia de la misma.
Sin dejar de ser regente, aunque había dimitido,
pero no se le aceptó, el 11 de abril de 1811 volvió
a ponerse en campaña, ante la apurada situación
militar de España. Dio una alocución, Cádiz, 12
abril 1811, en la que expresa su satisfacción al
haberle permitido las Cortes ponerse al frente 
de la expedición destinada a Poniente (Gazeta de

la Junta-Congreso del Reino de Valencia, 
nº 44, 10 mayo 1811). En El Conciso, 22 abril
1811, se publicó el «Diario del ejército expedicio-
nario al mando del Excmo. Sr. D. Joaquín Blake,
dispuesto por el intendente del mismo» (Carlos
Beramendi). Fue herido levemente en la batalla
de La Albuera, 16 mayo 1811. Publicó después
un escrito dirigido al cuerpo expedicionario de
su mando, Campo de La Albuera, 18 mayo 1811
(El Conciso, 25 mayo 1811), en el que exalta al
mariscal Beresford, y sobre todo la unión íntima
de las tres potencias aliadas: Inglaterra, España
y Portugal. El 26 de mayo de 1811 las Cortes le

nombraron capitán general, y jefe del Segundo y
Tercer Ejército. En una carta al marqués del
Palacio, Murcia, 22 agosto 1811, le señala el pro-
blema de la epidemia (publicada en Diario de

Barcelona, nº 37, 7 octubre 1811). El 7 de sep-
tiembre de 1811 firmaba en Valencia proclama
A los valencianos (El Conciso, 10 octubre 1811),
en la que alaba el «genio eléctrico» de los valen-
cianos, y les anima a la defensa, para que no les
ocurra lo que ha pasado en Málaga, que ha sido
ocupada por el enemigo. En Murviedro, 21 sep-
tiembre 1811, da un decreto condenando a
muerte a los desertores, decreto que publicado
en paralelo con otro de Suchet, que favorece 
la deserción (pero de los enemigos), sirve a la
Gazeta Nacional de Zaragoza, nº 99, 1 diciem-
bre 1811, para calificarle de feroz. Ya entonces
se le critica abiertamente por su ineptitud (cf.
Cargos que hace al general Blake un español,
folleto reseñado en El Redactor General, nº 110,
2 octubre 1811). Dos manifiestos, Valencia, 24
octubre 1811, uno dirigido A los señores gene-

rales, jefes, oficiales y tropa que tiene el

honor de mandar, les avisa de que «Salimos a
atacar y mediante el favor de Dios a batir al ejér-
cito de Suchet», y otro, de carácter general, pide
el concurso de todos para lo mismo. (Se encuen-
tran tras la Gazeta Extraordinaria de la Jun-

ta Superior del Reino de Valencia, nº 104, 21
octubre 1811.) Su carta a la Regencia, en extrac-
to, Valencia, 11 noviembre 1811, en Diario de

Barcelona, nº 114, 23 abril 1812. Su respuesta a
Suchet, Valencia, 8 enero 1812, en Diario de

Barcelona, nº 99, 8 abril 1812. Tras la capitula-
ción el 9 de enero de 1812, fue hecho prisionero
y llevado a Francia. Suchet le trató con cortesía, y
a la vez con firmeza. Una carta del mismo día,
sobre la forma en que se perdió la ciudad, apare-
ce en Diario de Barcelona, nº 88, 28 marzo
1812, reproducida de la Gazeta de la Regencia.
Su correspondencia con el marqués del Palacio
apareció en Traslado a toda la nación españo-

la, y a los fidelísimos constantes aliados por-

tugueses e ingleses, de la correspondencia

oficial y confidencial del Excmo. Sr. marqués

del Palacio, con el Excmo. Sr. D. Joaquín Blake,

desde el arribo de éste a Almería para reunir

el mando de los Ejércitos Segundo y Tercero,

en virtud de R. O. que va por cabeza de la

correspondencia, hasta la salida del marqués

de aquel reino, para ilustración del público
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sobre los últimos sucesos de Valencia, a 6 rea-
les (aviso en Diario Mercantil de Cádiz, nº 100,
9 abril 1812). Un Manifiesto firmado por J. C. en
1813 le acusa de ser el único culpable de la pér-
dida del castillo de Sagunto, para cubrir sus de-
saciertos con la deshonra de los beneméritos
(sic). Estuvo en Vicennes y Saumur, y regresó a
España en 1814. Tras ser purificado, se le nom-
bró ingeniero general del ejército. El propio
año recibió diversas condecoraciones, entre
ellas las grandes cruces de San Fernando y San
Hermenegildo. Camarista nato de la Cámara de
Guerra, 1817-1819. Consejero de Estado, y
decano del mismo, 21 marzo 1820 - 11 junio 1823,
forma parte del primer Ateneo, 14 mayo 1820.
En 1823 Blake fue presidente de la Junta de
Defensa, de corta duración, y se trasladó a Sevi-
lla con las Cortes y el rey. Pero no los acompañó
a Cádiz, sino que se quedó en Sevilla, preten-
diendo llegar a Madrid. Fue hecho prisionero y
maltratado, haciéndole residir sucesivamente en
Toledo, Valladolid, Ocaña y Málaga, aunque el 9 de
noviembre de 1823 se le prohíbe residir a menos
de 30 leguas de los puertos y costas de Málaga. En
diciembre se le permitió trasladarse a Valladolid.
Fue purificado el 6 de marzo de 1827, en vísperas
ya de su muerte. En el catálogo de Mariano Romo,
abril 1999, se anuncia un manuscrito titulado Noti-

cias históricas de la vida del Excmo. Sr. don

Joaquín Blake, capitán general del ejército de

S. M. C, por su yerno José Mª Román, coronel
de Ingenieros. (Benavides 1960; Queipo de Llano
1953; Foy 1829, III; AHN, Estado, leg. 5 D, doc. 37;
Gazeta de Zaragoza, cit.; El Conciso, cit.; Diario

Mercantil de Cádiz, cit. y nº 217, 2 agosto 1808,
noticia de Cartagena del 20 de julio; Gazeta

Nacional de Zaragoza, cit.; Diario de Bar-

celona, cit.; Gazeta Extraordinaria de la Junta

Superior del Reino de Valencia, cit.; J. C. rese-
ñado en El Redactor General, nº 694, 9 mayo
1813)

Blanc, Joaquín (? - Zaragoza, 13 enero 1809).
Segundo capitán de la segunda compañía de Bar-
bastro, 1808, fallecido en el segundo sitio de Za-
ragoza. (Arcarazo 1994)

Blanc, Nicolás. Por su asistencia a las conferen-
cias del Hospital Militar de Alicante mereció la
aprobación de cirujano. (El Imparcial, nº 61, 2
marzo 1813)

Blancas, Mariano. Regidor del Ayuntamiento de
Madrid. Asiste a una reunión el día 11 de diciem-
bre de 1808, ya bajo los franceses. (Gazeta de

Madrid, nº 156, 16 diciembre 1808)

Blanch, Atanasio. Capitán del regimiento de In-
fantería de Toledo. Sociedad Patriótica de Za-
ragoza, 13 abril 1820, y de Pamplona, 10 junio
1820. Refugiado en Inglaterra, percibía en enero
de 1829 dos libras mensuales del Comité de
Ayuda, más otra libra por la mujer y otra más por
dos hijos. (SUL, Wellington Papers)

Blanch, Cipriano, alias Burgés (Tiana, Barce-
lona, h. 1792 - Barcelona, 1 mayo 1812). Ladrón
y asesino, es decir guerrillero, sorprendido con
algunos compañeros en una caverna cerca del
convento de Montalegre (Tarragona), llevado a
Barcelona y ahorcado en la ciudadela. (Diario

de Barcelona, nº 124, 3 mayo 1812)

Blanch, José (Villafranca del Penedés, ? -
Montserrat, 15 septiembre 1851). Profesor de can-
to llano, general de la religión benedictina de
España. (Soriano 1855)

Blanch, Sebastián. Comandante del regimiento
de Vitoria, 35 de Infantería de línea, 1823.

Blanchard. Gobernador francés de Madrid, 1
febrero 1811. (El Conciso, nº 35, 10 marzo 1811)

Blancher, N. J. Sociedad Patriótica de Barcelona,
16 junio 1820.

Blanco. Grabador de Estampa nueva que repre-

senta a san Fernando III, rey de España, como

se venera en el convento de mercenarias cal-

zadas de su título de esta corte, y Dos estampas

nuevas de igual tamaño, que representan la

una a nuestro amado rey Fernando VII,

poniendo la banda a nuestra Sra. de Atocha,

y la otra al Excmo. Sr. D. Francisco J. Casta-

ños ofreciendo la victoria de Bailén al santo

rey D. Fernando (Gazeta de Madrid, nº 132, 7
octubre 1808). No indica cuál de los Blanco gra-
badores es.

Blanco. Comandante que organizó para Merino
el regimiento de Caballería de Húsares de Bur-
gos, 1809. (Aviraneta 1870)

Blanc, Joaquín
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Blanco. Agente y encubridor de los robos de la
Embrolla, condenado el 9 de agosto de 1811 por
Maurice Mathieu, gobernador de Barcelona, a un
año de presidio. (Diario de Barcelona, nº 221,
10 agosto 1811)

Blanco, Alejandro. Afrancesado, nombrado pro-
fesor de dibujo en el Colegio de San Antonio, de
Madrid, y en el de Lavapiés, creados el 17 de oc-
tubre de 1809 en las Escuelas Pías. (Gazeta de

Valencia, nº 57, 19 diciembre 1809)

Blanco, Ángel. Teniente coronel, sargento mayor
del regimiento de Mondoñedo de Milicias Pro-
vinciales, 1817-1822.

Blanco, Antonio Gaspar. Brigadier de Infantería,
1812-1841.

Blanco, Carlos. Pintor llamado el Sereno, su prime-
ra profesión. Participa en los concursos de premios
de la Academia de San Fernando en 1805 y 1808.
Seguía en Madrid en 1838. (Ossorio y Bernard 1975)

Blanco, Domingo. Cf. Blanco Salcedo, Domingo.

Blanco, Domingo. Oficial de la Contaduría de Orde-
nación de Cuentas de la Tesorería General, que
llegó a Cádiz después de permanecer un tiempo en
territorio enemigo. (Diario Mercantil de Cádiz,
18 agosto 1811)

Blanco, Enrique. Litógrafo que tomó parte en la
Colección litográfica de cuadros del rey de Es-

paña don Fernando VII, bajo la dirección de
José Madrazo, Madrid, 1826; y en la Colección 

de estampas litográficas... Ayuntamiento de

Madrid... con motivo del enlace de... Fernando

VII con... María Cristina de Borbón, Madrid,
1829. Acaso pertenecen a esta Colección las dos
litografías tituladas Planta y alzado del ornato

de la fuente de la Puerta del Sol, Madrid, 1829,
recientemente adquiridas por el Estado para el
Museo de Ciencia y Tecnología. (Páez 1981; Bole-

tín Oficial del Estado del 6 de junio de 2000)

Blanco, Felipe. Contador de Juros de la Junta
Nacional del Crédito Público, 1821-1822.

Blanco, Felipe. Sociedad Patriótica de Barcelo-
na, 10 enero 1821.

Blanco, Félix. Condenado por robo en primera
instancia, Sevilla, 1821, puesto en libertad por la
Audiencia. (Gil Novales 1975b)

Blanco, Francisco. Tertulia Patriótica de Barce-
lona, 17 noviembre 1822.

Blanco, Gaspar. Comandante del regimiento de
Pavía, 4 de Caballería ligera, 1821-1822; primer
comandante del regimiento de Palencia de
Milicia Nacional Activa, 1823.

Blanco, Joaquín. Capitán de navío, gobernador de
El Ferrol, comandante del bergantín Diligente. En
febrero de 1820 fue uno de los que liberaron a
Venegas en Gibraltar, con permiso tácito de los
ingleses. Hecho prisionero en La Coruña el 30 de
abril de 1821 (Diario Gaditano, nº 243, 16 mayo
1821), y deportado a Canarias el 8 de mayo
de 1821 por servil. (Gil Novales 1975b, Gómez
Imaz 1910)

Blanco, José. Comisario de Guerra y comisario
ordenador honorario, 1815-1823.

Blanco, José (Villajoyosa, Asturias, ? - Alicante,
23 o 24 febrero 1826). Miembro de la expedición
de los hermanos Bazán, uno de los que fueron
pasados por las armas por los absolutistas, la
mayoría el 23, el resto el 24, pero no se especifi-
ca. (Carvajal 1826)

Blanco, José Antonio. Intendente de la provincia
de Palencia, 1815; de ejército de Valencia, 1817-
1819; de Andalucía, 1820; asistente de Sevilla,
1820. En la Guía de Forasteros de 1821 figura
como intendente de ejército, sin adscripción de-
terminada.

Blanco, José María. Capellán de la colegiata de
San Fernando, uno de los que la afrancesada
Junta Criminal de Sevilla, 16 julio 1810, dictaminó
que cualquiera que mantuviese correspondencia
con ellos sería condenado a muerte. (Gazeta de

Ayamonte, nº 4, 8 agosto 1810)

Blanco, José María. Sociedad Patriótica de
Logroño, 16 abril 1820.

Blanco, Juan. Vecino de Santiago, preso el 6 de
julio de 1814, junto con Sinforiano López, por
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orden del capitán general. (Martínez Salazar
1953)

Blanco, Juan María. Secretario del cirujano ma-
yor del ejército y cirujano honorario de cámara,
1822-1823.

Blanco, Mateo. Mozo de Paynago (¿Paymogo?)
que se alistó para el servicio. Al haber contraído
matrimonio, febrero 1809, presentó su partida
de casamiento y obtuvo la libertad, siendo ésta
una de las causas que influyeron en otros mozos
para desertar. (AHN, Estado, leg. 16, doc. 7)

Blanco, Nicolás. Subteniente agregado al regi-
miento de Sevilla, a las órdenes de Riego en ene-
ro-marzo de 1820. 

Blanco, Pedro Marcelino. Diputado de parroquia
en el Ayuntamiento de Madrid, y vecino honrado.
Asiste a una reunión el día 11 de diciembre de
1808, ya bajo los franceses (Gazeta de Madrid, 
nº 156, 16 diciembre 1808). Comisario ordenador
honorario, 1817-1823.

Blanco, Vicente. Librero e impresor de Sala-
manca, 1808-1823. (Correo Político y Literario

de Salamanca, nº 21, 11 agosto 1808)

Blanco de Andrade, Ramón. Regidor perpetuo
de La Coruña, 1 junio 1808. (Martínez Salazar
1953)

Blanco de Andrade y Maldonado, Joaquín. Cf.
Blanco Maldonado, Joaquín.

Blanco y Assensio, Alejandro. Grabador (edición
del Quijote, 1819) y litógrafo (José de Madrazo,
Colección litográfica, 1826-1832), individuo de
mérito de la Academia de San Fernando el 20
de septiembre de 1829, autor de muchos retra-
tos. (Ossorio y Bernard 1975; Páez 1981)

Blanco Caballero, Pablo. Alcalde mayor de La
Seca (Valladolid), 1817-1819; juez de primera
instancia de Villena (Alicante), 1822, y de Villa-
castín (Segovia), 1823.

Blanco Cabrera, Tomás. Capitán de fragata, 1807;
de navío, 1815; brigadier de Marina, 1822, de nue-
vo, 1825-1826.

Blanco Camarón, Manuel (Madrid, 11 marzo
1800 - Madrid, 30 diciembre 1841). Gran pianis-
ta y compositor, escribió una obra para piano y
orquesta sobre el martirio de la «Cachucha»,
dedicada a Fernando VII, por lo que éste le dejó
elegir plaza en la Real Capilla. En 1824 se trasla-
dó a París, y regresó en 1827 para casarse. En
1836 contrajo la enfermedad que le llevó a la
muerte. (Saldoni 1868)

Blanco Casariego, Cayetano. (Avilés, 1771 -
Oviedo, 24 octubre 1834). Después de estudiar
latinidad en Oviedo, se licenció en Cirugía,
Madrid, 1803, ejerciendo de médico en Luarca,
ya licenciado en Medicina en Santiago, 1815.
Médico director de los baños de Caldás de
Priorio, falleció del cólera mientras asistía a los
atacados por el mal. Autor de Observaciones...
sobre... las aguas minerales de Caldás de

Priorio, Oviedo, 1822. (Suárez 1936)

Blanco Cicerón, Tomás. Capitán de las milicias
de Tuy, miembro de la Junta Apostólica de Viana
do Minho (Portugal), junio-agosto 1820. (Gil
Novales 1975b; Lesur 1821)

Blanco de Coca, Félix. Maestro de primeras le-
tras. Sociedad Patriótica de Arahal (Sevilla), 14
marzo 1820.

Blanco y Crespo, Fernando (Sevilla, 2 febrero
1786 - ?, 27 febrero 1849). Hijo de Guillermo
White alias Blanco y de Gertrudis Crespo y
Neve, hermano de Blanco White, el 4 de mayo de
1802 se graduó en Filosofía. Oficial del ejército,
tomó parte en la batalla de Somosierra, 30
noviembre 1808, fue hecho prisionero en Madrid
y llevado a Francia, a Dijon, en donde estuvo seis
años. A su vuelta a España abandonó el Ejército,
en el que había llegado al empleo de capitán.
Figura no obstante en agosto-octubre de 1818
como teniente del regimiento provincial de
Sevilla, cuando solicita y obtiene licencia para
casarse con Juana María de Olloqui y Estrada,
nacida en 1783, hija del veinticuatro de Sevilla 
y caballero de Carlos III Lope de Olloqui y de
Juana de Dios Estrada y Pintado. El enlace se
realizó el 16 de noviembre de 1818. Doctor por la
Universidad de Sevilla y catedrático de la misma,
dejó unas Memorias de un prisionero de gue-

rra, en inglés, que Méndez Bejarano en 1922 se

Blanco, Juan María
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proponía traducir y publicar. Hacia 1830 Richard
Ford le recuerda en una tertulia, en la que hacía
de intérprete, a pesar de que su inglés se enten-
día mucho peor que su español. (Méndez Beja-
rano 1989; AGMS; Prothero 1905)

Blanco y Crespo, José María. Cf. Blanco White,
José María.

Blanco Criado, Ramón. Mariscal de campo, 1810-
1823; gran cruz de San Hermenegildo, 1816.

Blanco y Domenach, Santiago. Recibe en Madrid
la correspondencia de los revolucionarios de
Manzanares (Ciudad Real), 1830-1831. (Colección
Causas 1865, V, p. 254)

Blanco Espinosa, Francisco. Ministro honorario
del Consejo de Hacienda, fiscal jubilado de la
renta de la Lotería, 1817-1820.

Blanco González, José. Intendente de ejército;
inspector de comisarios, 1817-1818; corregidor 
e intendente de Zaragoza, 1819-1820; intendente
de ejército jubilado, 1822-1823.

Blanco González, Juan. Vecino de Carmona,
diputado elegido para la Junta Provincial de
Sevilla, 1813. (Diario Crítico General de Sevi-

lla, nº 19, 18 agosto 1813)

Blanco Maldonado, Joaquín (La Coruña, 27 marzo
1763 - ?). Hijo de Ramón Blanco de Andrade, due-
ño de la Casa de Senantes, y de Francisca Javiera
Maldonado, de Puentedeume. Sentó plaza de
guardia marina el 20 de septiembre de 1777,
ascendiendo a alférez de fragata el 27 de mayo
de 1780, de navío el 15 de noviembre de 1784, y
a teniente de fragata el 28 de abril de 1787. En
1788 solicita licencia para casarse con Nicolasa
Escobar Riquelme y Ribera. Teniente de navío, 1
marzo 1791; capitán de fragata, 28 abril 1806.
Destinado en Venezuela, mandó en Puerto Cabe-
llo, donde contribuyó a la derrota de Miranda,
1812. Capitán de navío, 29 mayo 1815. El 4 de
noviembre de 1815 fue nombrado gobernador de
El Ferrol, en donde seguía el 7 de marzo de 1820,
pero fue depuesto. El 8 de julio de 1818 dirige
una carta a Martín García y Loigorri, en la que
defiende la nobleza de sus nietos, hijos del alfé-
rez de navío Agustín Tablada. Hijo suyo es también

Joaquín Blanco Riquelme, quien también ingresó
en la Marina. En 1822 se le desterró de Madrid
como consecuencia de los sucesos del 7 de julio.
El 27 de septiembre de 1823 le fue devuelta la
gobernación de El Ferrol. (AGMS)

Blanco de Obregón, José. Escribano en la Subde-
legación de Rentas de Santander, diciembre
1803. Fue desposeído por Luis del Campo en
1809. (AHN, Estado, leg. 10 A)

Blanco Rodera, Manuel (?, h. 1754 - ?). Profesor de
arquitectura, vecino de Badajoz, que se ofrece a
salir, una noche sí, otra no, a las descubiertas, para
registrar los cortijos, huertas y todo el término
enemigo, y servir así a su religión, su rey y su
patria. (Diario de Badajoz, nº 41, 27 julio 1808)

Blanco y Roubín, Manuel Antonio (Santa María
de Presqueiras-Forcarei, Pontevedra, h. 1780 -
Astorga, 1830). Se ordenó de presbítero en
Santiago en 1805. Durante la Guerra de la Inde-
pendencia organiza alarmas en su tierra contra
los franceses, dando a su actuación un sentido
liberal. Vocal diputado en la Junta de Santiago
de 10 de junio de 1811, fue perseguido en 1814
por liberal y enemigo de los caciques, procesa-
do y encerrado en la cárcel de la Corona de
Madrid en 1815, de donde le sacó la revolución
de 1820. Canónigo de Astorga, se querelló, por
falso testimonio y calumnia, contra sus detractores,
definidos como «varios sacerdotes, escribanos y
caciques». (Enciclopedia Gallega 1974)

Blanco de Salcedo, Domingo. Intendente de Bur-
gos, 1809, luego afrancesado. Al inaugurarse el
15 de mayo de 1809 el monumento al Cid, con-
testó al discurso de Thiébault con otro (publica-
do por Anselmo Salvá). Subdelegado general de
Burgos y Soria, 1809-1813, calificado de ignoran-
te, despótico y sin carácter, por lo que el propio
Francisco Amorós, el 29 agosto de 1809, pidió su
remoción a José I. Recibió la Orden Real de Es-
paña, 8 junio 1810 (Gazeta de Madrid del 9).
(AHN, Estado, leg. 15, doc. 3 y leg. 10 A; Mercader
1983; Salvá, A. 1913; Fernández Sirvent 2005;
Ceballos-Escalera 1997)

Blanco y Victoria, Félix. Teniente coronel, sargen-
to mayor del regimiento de Milicias Provinciales
de Valladolid, 1817-1823.
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Blanco White, José María (Sevilla, 11 julio 1875 -
Liverpool, 20 mayo 1841). De origen irlandés,
hijo de Guillermo Blanco alias White, comercian-
te, y de María Gertrudis Crespo y Neve, personas
de cultura y sensibilidad. José María quiso se-
guir la carrera eclesiástica, para lo cual estudió
con los dominicos y después en la universidad.
Conoció a Manuel María del Mármol, quien se
convirtió de hecho en su tutor cultural. Con
Manuel María de Arjona, Félix José Reinoso y
Alberto Lista, organizó la Academia de Letras
Humanas. El 21 de diciembre de 1799 Blanco se
ordenó de sacerdote, a pesar de que anterior-
mente le hubiesen asaltado dudas sobre su voca-
ción. Ingresó después en el Colegio de Santa
María, y previa oposición, el 15 de agosto de
1801 fue nombrado capellán magistral de la Real
Capilla de San Fernando. Crisis religiosa entre
1802 y 1803. A partir de este último año, deja de
creer en la religión de que es sacerdote. En 1805
se fue a Madrid, con visitas a Salamanca. En
1807 se incorpora a la Comisión de Literatos,
encargada de vigilar la marcha del Instituto Pes-
talozziano. El nombramiento se debió a la amistad
entablada en Madrid con Francisco Amorós, con
quien le unía una común afición a la música. La
Guerra de la Independencia le obligó a volver a
Sevilla. En 1809 nació su hijo Fernando, su
madre, Magdalena Esquaya, murió en 1816, pero
Blanco no se enteró de su existencia hasta 1812,
cuando ya se encontraba en Inglaterra. Entonces
lo reconoció públicamente. En 1808 Blanco fue
patriota, escribió una Oda a la instalación de

la Junta Central de España, Madrid, Gómez
Fuentenebro, 1808; y desde Sevilla colaboró con
Antillón en el Semanario Patriótico. El 29 de
enero de 1810 se trasladó a Cádiz y un mes des-
pués, el 23 de febrero, se embarcó rumbo a Ingla-
terra. En Londres publicó El Español, 1810, en el
que se mostró crítico respecto de las autoridades
españolas y comprensivo de la revolución que se
anunciaba en América, aunque su posición era la
de la autonomía, no la de la independencia abso-
luta. Su traducción, del latín al castellano, de la
«Inscripción para el sepulcro del duque de Albur-
querque», escrita por John H. Frere, fue reprodu-
cida por El Conciso, nº 6, 6 mayo 1811, con
comentarios muy adversos. Sus opiniones políti-
cas fueron pasando de un inicial jacobinismo a un
liberalismo más que moderado, y el 4 de octubre
de 1812 ingresaba públicamente en la Iglesia

anglicana. Dos años después se hacía ministro de
su nueva Iglesia. Nueva crisis religiosa en 1819,
aunque la fue resolviendo sin graves alteraciones.
La revolución de 1820 le llevó a ocuparse otra vez
de España, por encargo de Thomas Campbell,
director de The New Monthly Magazine. Las Let-

ters from Spain fueron apareciendo en 1821 y
recogidas en volumen en 1822. En este mismo año
apareció en Londres Vargas. A Tale of Spain, que
hoy se le atribuye casi con seguridad. Traduce
obras españolas al inglés y colabora en la Enciclo-

pedia Británica; y en la Quarterly Review, y en
1825 publicó Practical and internal Evidence

against Catholicism, libro teológico y no político.
En 1823, por encargo de Ackermann, aparecieron
las Variedades o mensajero de Londres. Con el
seudónimo de José Muñoz de Sotomayor tradujo
de William Paley las Evidencias del cristianismo,
Londres, 1825. Master of Arts de Oxford, 1826, y
allí se trasladó Blanco, llevando en adelante una
vida de predicador. Por influencia de nuevos ami-
gos en 1829 sacó The London Review (sólo dos
números). En 1832 se fue a vivir a Dublín, en don-
de estuvo hasta principios de 1835. En este año
fue a vivir a Liverpool. Estos desplazamientos no
son caprichosos, sino que obedecen a la necesidad
de seguir los dictados de su conciencia. En bus-
ca de un cristianismo racional abandonó el angli-
canismo, llegando hasta sustentar la doctrina
unitaria, es decir, antitrinitaria. Publicó Observa-

tions on Heresy and Ortodoxy, London, 1835.
Siguió escribiendo en inglés y en español, pues
nunca abandonó su primera ni su segunda lengua.
Todavía en 1839 imagina una novela titulada Diario

secreto de un inquisidor español o Aberraciones

religiosas, y se señalan otros proyectos suyos en el
ámbito novelesco. Su gran importancia cultural la
conocemos ahora bien gracias a los trabajos de
Vicente Llorens; pero conviene no engañarse sobre
su significación revolucionaria, o tomarlo como
modelo para nuestra propia vida, salvo en un aspec-
to: la grandeza de su integridad moral, sobre todo
en su etapa británica, a la que sacrifica todo, en pri-
mer lugar su propia conveniencia. Hoy ya ha sido
superada en general la incomprensión hacia su per-
sona que todavía mostraba en 1948 Antonio Pastor.
(Dos cartas a Reinoso, de 26 enero 1816 y de 1
enero 1825, publica Gómez Imaz 1891; Vicente
Llorens, su introducción a José María Blanco White:
Antología de obras en español, Barcelona, 1971;
introducción del mismo a José Blanco White:

Blanco White, José María
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Cartas de España, Madrid, 1972 [ambas Blanco
White 1971 y 1972]; Joseph Blanco White: The

Life of... written by himself, London, 1845; Fer-
nández Sirvent 2005; El Conciso, cit.; cat. 45
Hesperia, 1994; cat. Delstre’s, 1996; Morange 2002;
Benítez, R. 1995; Pastor 1948; Moreno Alonso
1998; la biografía escrita por Fernando Durán
López, en 2005, es fundamental [Durán López
2005]; Páez 1966)

Blandín, José Santiago. Sociedad Patriótica de
San Sebastián, mayo - 22 julio 1820.

Blanes, Miguel Antonio. Colegial de Santa Cata-
lina de Alcalá de Henares, se graduó de bachiller
en Artes el 29 de junio de 1776 y en Leyes en la
Universidad de Toledo el 29 de abril de 1779. En
1780 ingresó en la Academia de Jurisprudencia 
y en 1783 se recibió de abogado de los Reales
Consejos. Alcalde de lo criminal de la Audiencia
de Galicia, 1792, oidor en 1795, gobernador in-
terino y luego propietario de aquel reino entre
1803 y 1806. Auditor de Guerra en el Tribunal de
La Coruña, 1809; vocal de la Junta de Policía,
hasta su disolución en 1810. Oidor de la Audien-
cia de La Coruña, vocal de la Junta de Galicia por
el Real Acuerdo, enero 1810. Auditor del Conse-
jo de Guerra Permanente del Sexto Ejército,
1811, diputado por La Mancha a las Cortes or-
dinarias, 1813-1814. Regente interino de la
Audiencia de La Coruña en 1815. El 23 de sep-
tiembre de 1815 tomó el mando político de la
ciudad, por el arresto del capitán general, y orde-
nó la excarcelación de los detenidos por Porlier.
Regente de la Audiencia de Asturias, pasó a la de
Valladolid en 1818. Consejero honorario de Cas-
tilla, 16 octubre 1819, propuesto en noviembre
para la primera plaza vacante, pasó a desempe-
ñarla en la Sala Primera de Gobierno en febrero
de 1820. Miembro suplente del Tribunal Espe-
cial de Guerra y Marina, 1822-1823. (Martín
Postigo 1982; Martínez Salazar 1953; Lista Dipu-
tados 1813)

Blanquer, Felipe. Fue de la Milicia Nacional. De-
tenido en Alicante, como el siguiente, el 12 de no-
viembre de 1831. (AMJ, Armario Reservado de

Isabel II, leg. 63)

Blanquer, Roque. Miembro del Ayuntamiento
Constitucional de Alicante, 1820. Capitán de la

Milicia Nacional, comunero, expatriado en 1826.
De regreso a España, conspiró y fue apresado en
Alicante el 12 de noviembre de 1831. Las cartas
le habían llegado por medio de Blas de la Cuesta,
vecino de Valencia. (Colección Causas 1865, V;
AMJ, Armario Reservado de Isabel II, leg. 63)

Blanquet, el. Cf. Caraminal, José.

Blanxer, Ventura. Teniente coronel, sentenciado
a muerte por Castaños en 1820. Lo fue dos
veces: una, pena ordinaria como paisano; segun-
da, fusilamiento por la espalda como militar. No
consta que las sentencias se cumpliesen. (Dia-

rio Gaditano, nº 252, 25 mayo 1821)

Blaquiere, Edward. Oficial inglés, que estuvo 
en Madrid en junio de 1820, al parecer relaciona-
do con J. J. de Mora y con el Ministerio británi-
co de Relaciones Exteriores, según denuncia 
el marqués de Almenara. Escribió An histori-

cal review of the Spanish Revolution, inclu-

ding some acconunt of Religion, Manners,

and Literature, in Spain, London, 1808, trad.
francesa, 1823, libro de significación liberal. (No
tiene entrada en el Dictionary 1975. Almenara,
carta en El Universal, Madrid, 25 septiembre
1820)

Blas, alias el Mesonero (La Yunta, Guadalajara, ?
- ?, acaso en 1818). Espía o colaborador de la
cuadrilla de ladrones del Cate, sin pertenecer
propiamente a ella. Acusado de varios delitos,
murió de enfermedad o de miedo poco antes de
ser detenido. (Arenas López 1913)

Blas, Agustín de. Autor de Origen, progresos y

límites de la población, y examen histórico-crí-

tico de la de España, deducido de sus leyes y

costumbres, Madrid. 1833. (Palau y Dulcet 1948 
y 1990)

Blas, Francisco. Boticario, tesorero de los «Fe-
derados Hijos de Riego», Almansa, 1822. (Colección
Causas 1865, V, p. 305)

Blas, Pascual. Cirujano, miembro de los «Fede-
rados Hijos de Riego», Almansa, 1822. (Colección
Causas 1865, V, p. 305)

Blas Garoz, Francisco. Cf. Garoz, Francisco Blas.
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Blasco, Francisco. Oficial de la Mayordomía Ma-
yor de S. M., 1815-1822.

Blasco, Francisco (Ruzafa, Valencia, ? - Valencia,
1864). Grabador, discípulo de Tomás Rocafort.
Pensionado para estudiar en el extranjero, es
nombrado miembro honorario de la Academia de
Bellas Artes de París. A su regreso a España,
teniente director y profesor de San Carlos de
Valencia. (Espasa 1908)

Blasco, Francisco de Sales. Afrancesado, oficial
de Policía en Barcelona. En diciembre de 1808 se
incautó del edificio de la Inquisición. El 14 de
agosto de 1810 cesó como comisario de Policía del
cantón de Poniente, siendo nombrado inspector
principal jefe del departamento de Policía per-
sonal. (Mercader 1949; Diario de Barcelona, 
nº 237, 19 agosto 1810)

Blasco, Juan José. Conductor de la posta, que
estuvo en Madrid el 4 de diciembre de 1808, y
regresó el 7, sin pasar de Villarejo de Salvanés
(Madrid). Informa que la capital está situada, y
que la población, especialmente las mujeres,
muestran una inaudita voluntad de resistencia.
(Gazeta de Zaragoza, nº 105, 20 diciembre 1808)

Blasco, Luis (?, 1752 - ?, 1829). Maestro de capi-
lla de la catedral de Zamora, pasado en 1808 a la
de Málaga. Se sabe que el organista Joaquín
Tadeo Murguía escribió un folleto contra él.
Muchas de sus obras se conservan manuscritas
en la catedral de Málaga. Bourligueux se pregun-
ta si es el mismo Luis Blasco, autor de la música
de un homenaje a Campomanes que se hizo en
Oviedo en 1790. (Bourligueux 1971a y 1971b)

Blasco, P. Mr. fray Manuel. Benedictino, monje
de Montserrat y abad de San Benito de Bages,
autor de El amante de los labradores, o trata-

do de las grandes ventajas que los labradores

en particular y el Estado en general pueden

sacar del ganado vacuno, Barcelona, 1815.
(Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Blasco, Mariano. Médico de la nueva población de
San Carlos, uno de los que el 14 de abril de 1811
denuncia la situación del hospital. Al día siguiente
dio cuenta de la muerte de tres enfermos por falta
de alimento. (El Robespierre Español, nº 3, 1811) 

Blasco, Matías. Vecino de Madrid, condenado en
el Trienio a diez años de presidio en el Peñón,
recompensado por los absolutistas con 4.800
reales de una sola vez. (Diario de Madrid, nº 60,
1 marzo 1825)

Blasco, Pedro. Vocal de la Comisión de Hacienda,
Junta-Congreso de Valencia, 6 abril 1811. (Gaze-

ta de la Junta-Congreso del Reino de Valen-

cia, nº 36, 12 abril 1811)

Blasco, Ramón (Pamplona, 1779 - diciembre 1825).
Negociante en Bayona en 1824. (AN, F7, 12003)

Blasco, Santiago. Malagueño, administrador de la
aduana de Santander en 1815, denunciador de
liberales, entre ellos a Bernardino Serrano, por
haber publicado El Observador Imparcial.
Contador principal de la provincia de Málaga,
1820, después de la revolución. (Simón Cabarga
1968; Fernández Benítez 1986, p. 82-83)

Blasco, Vicente. Cf. Blasco y García, Vicente.

Blasco Caballero, Pablo. Alcalde mayor de La Seca
(Valladolid), 1815-1820.

Blasco y García, Vicente (?, 1735 - ?, 1813). Canó-
nigo de Valencia, de la Orden de Montesa. Em-
pieza a estudiar filosofía en 1749. Doctor por la
Universidad de Valencia, 1760. El acto de conclu-
siones tuvo un gran esplendor social, porque las
dedicó a Carlos III. Su título: Universa Theologia

pro adipiscenda Summa Theologia laurea

defendenda... Im Scholia Valentinis, Valencia,
1760. Catedrático de Filosofía, 1763. En 1768 llega
a Madrid, en donde va a hacer rápida carrera. Su
viaje está motivado por la impresión del bulario de
la Orden de Montesa, que le había sido encomen-
dado en 1761 por el Consejo de las Órdenes, pero
del que no pudo ocuparse hasta 1767, ya que sólo
el año anterior había terminado su trienio de cate-
drático. En Madrid le protege Pérez Bayer, quien
en abril de 1768 le consigue el nombramiento de
preceptor del infante Francisco Javier y, fallecido
éste, le proporciona la subprefectura del infante
Gabriel, cuya titularidad ostentaba el propio Pérez
Bayer desde la expulsión de los jesuitas. En 1770
publica Sobre la necesidad de buenos libros

para la instrucción del pueblo, texto que es el
prólogo a la edición de Los nombres de Cristo, de

Blasco, Francisco
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fray Luis de León, dedicada al infante Francisco
Javier. Interviene desde 1770 en la renovación de
los Reales Estudios de San Isidro. Participa tam-
bién en el plan de estudios de los carmelitas des-
calzos, 1781, publicado bajo el nombre del general
de la Orden, fray Manuel de San Vicente, aunque
ya Sempere y Guarinos sostuvo que el autor era
Blasco. Nombrado rector de la Universidad de
Valencia, enero 1784, su cargo va a tener carácter
vitalicio. En dos años prepara el plan que le va a
hacer famoso, el que lleva la fecha de 1786, o de
1787, que es cuando fue aprobado por S. M. (hay
ed. moderna, de Valencia, 1984). El plan de Blas-
co busca emancipar a la Universidad del Ayunta-
miento y del arzobispo, se regula la elección de los
catedráticos, mientras que el rector aparece como
representante del poder central. Mejora de la
enseñanza, uniformidad y centralización van a ser
sus tres principios fundamentales, que hacen del
plan de Blasco el más importante de la España
ilustrada, con gran influencia en todo el país. En la
suscripción al Teatro de Legislación Universal,
de Pérez y López, figura todavía como canónigo,
1794. La Gazeta de la Junta Superior de Gobier-

no de Valencia, nº 5, 25 diciembre 1810, anuncia
la reapertura de la Universidad para enero de
1811. Rector, Blasco; de hecho éste es miembro,
por Valencia, de la Junta Superior, establecida el 1
de julio de 1811 (Gazeta de la Junta Superior

del Reino de Valencia, nº 60, 5 julio 1811), uno de
los firmantes de la proclama Valencianos, 4 julio
1811 (Diario Mercantil de Cádiz, 25 julio 1811).
Pero también es uno de los que disuelven la junta,
aceptando el orden francés, por lo que por decre-
to de 8 de febrero de 1812 Suchet les permite
presentarse en sus pueblos, y solicitar empleos,
bajo la protección de las tropas francesas (Gazeta

de Valencia, nº 4, 14 febrero 1812). Hay que
pensar, acaso, que la edad disculpa un tanto su
actitud. (Pérez y López 1791, VII, lista de suscrip-
tores; Peset 1974; Albiñana 1988; Guía del Esta-

do Eclesiástico Seglar y Regular de España, 1797
y 1805; Gazeta de Valencia, cit.; Diario Mer-

cantil de Cádiz, cit.; Gazeta de la Junta Supe-

rior del Reino de Valencia, cit.; Gazeta de la

Junta Superior de Gobierno de Valencia, cit.)

Blasco Negrillo, Juan. Colaborador de Varie-

dades de Ciencias, Literatura y Artes, Madrid,
1803. Coronel, comandante del regimiento de
Numancia, 7 de Caballería ligera, 1819-1822, y

del de la Reina, 2 de ligeros, 1823. Visitador de
socorros domiciliarios, individuo de las comisio-
nes de estadística y presupuestos y depositario
de los fondos de la Junta de Beneficencia de
Madrid, 1823. Anillero, 25 mayo 1822. (El Cen-

sor, 22 junio 1822)

Blasco Orozco, Nicolás. Ministro de España en
Milán. Enviado cuando existía la República
Cisalpina, es decir, antes de la Guerra de la Inde-
pendencia, la legación fue suprimida en 1811. Ca-
ballero de la Orden Real de España, 5 diciembre
1809 (Gazeta de Madrid del 13). (Mercader
1983; Ceballos-Escalera 1997)

Blasco y Soler, Teodoro (Valencia, ? - ?, julio 1864).
Grabador, alumno desde 1820 de Tomás Rocafort.
La Academia de San Carlos de Valencia y la de San
Luis de Zaragoza y el Liceo valenciano le nombra-
ron su individuo de mérito. Residió algún tiempo
en París, y a su regreso, en 1847, grabador de
cámara y director de Estudios en la Academia 
de San Carlos. (Ossorio y Bernard 1975)

Blásquez, Francisco. Cf. Blázquez, Francisco.

Blaya y Blaya, Manuel Mariano. Magistrado de la
Audiencia de México, 1818-1819. 

Blázquez. Canónigo de La Coruña deportado a Ca-
narias el 8 de mayo de 1821 por servil. (Gil Novales
1975b)

Blázquez, Antonio. Brigadier, 1809-1821.

Blázquez, Francisco. Alumno de la Academia Mi-
litar gaditana, que obtuvo un bueno en los exá-
menes del 3 de noviembre de 1811. El 9 de agosto
de 1812 se examinó con sus compañeros de arit-
mética, poniéndose después la correspondiente
medalla de plata sobredorada. (El Redactor Ge-

neral, nº 147 y 789, 8 noviembre 1811 y 12 agos-
to 1813)

Blázquez, José. Cirujano de cámara de S. M.,
director interino en el Real Estudio de Medicina
Práctica, 1817-1821.

Blázquez, Ventura. Guerrillero de la banda del
Cocinero, condenado a muerte por la Junta
Criminal de Valladolid, pero por decisión del
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mariscal Bessières, 6 marzo 1811, no ejecutado.
(Sánchez Fernández 2001)

Blázquez Dávila, Juan. Titular de una administra-
ción de Loterías de Gibraltar. (Diario Gaditano,
nº 221, 24 abril 1821)

Blázquez Prieto, Gabriel Rafael. Canónigo provi-
sor de la diócesis de Badajoz, juez de Cruzada y
subcolector de Expolios y Vacantes de la mitra.
En 1825 es también subdelegado de la Comisión
Apostólica del Subsidio Eclesiástico y examina-
dor sinodal. Vocal de la Junta pacense, 1808, uno
de los que redactó su reglamento. Miembro de su
Comisión de Justicia. (Rincón 1926; Guía del

Estado Eclesiástico Seglar y Regular de Es-

paña, 1816 y 1825)

Blende, Juan Fernando de. Brigadier, 1816-1821;
comandante de Guardias Valonas, 1817-1819, 
y del segundo batallón de Guardias de Infantería
española, 1820.

Blengua, Cayetano. Subteniente de Artillería,
1801. Capitán que al frente de seis piezas de arti-
llería intervino en la defensa de Sepúlveda el 28
de noviembre de 1808, a las órdenes del maris-
cal de campo Benito San Juan (Gazeta Extraor-

dinaria de Madrid, nº 149, 30 noviembre
1808). Teniente coronel del segundo regimiento
de Cartagena, 1815-1823, excedente en 1820;
subdirector de la fábrica de pólvora de Murcia,
1822-1823; suspendido de su empleo el 21 de
noviembre de 1820 con otros oficiales de Artille-
ría, de resultas de los incidentes de Valencia la
noche anterior, en la que dicen haber defendido
al capitán general conde de Almodóvar, aunque
éste después no les defendió a ellos. El 13 de
marzo de 1821 representan al rey desde Valencia,
después de haberlo hecho el 13 de febrero de 1821
y el 16 de diciembre de 1820. El fondo de la cues-
tión encierra todo el problema valenciano de estos
años: pueblo distinguido o anarquistas. Blengua es
el primer firmante. (Vigón 1947; AGMS; Gazeta

Extraordinaria de Madrid, cit.)

Bleñi, Juan Nepomuceno. Comisario honorario
de Guerra, de Marina, 1816-1823.

Blesa, Juan José. Administrador general de la
Real Florida de S. M. y Sotos de Aldover, salió de

Madrid el 15 de marzo de 1811 y llegó a Cádiz el
7 de mayo. (Diario Mercantil de Cádiz, 3 junio
1811)

Blesa, Pedro (Tarazona de la Mancha, Albacete,
h. 1789 - Madrid, 24 abril 1809). Carpintero, pre-
so por los franceses el 2 de abril de 1809 por el
delito de robo en cuadrilla, y condenado por la
Junta Criminal a la pena de horca. (Morales
Sánchez 1870)

Blodquier, Aman François. Guardalmacén de
Provisiones de sitio del castillo de San Fernando
de Figueras, absuelto en la causa del 25 de agos-
to de 1811, por la entrega de la fortaleza en abril;
pero sujeto a una vigilancia especial de la policía.
(Diario de Barcelona, nº 115, 24 diciembre
1811)

Blondeau. Gobernador de Sanlúcar de Barra-
meda en 1811. (El Redactor General, nº 828, 20
septiembre 1813)

Blondel, Carlos. Comisario general de Policía de
Barcelona, 21 julio 1810 - abril 1812, destituido
según se dijo por inmoralidad. El 22 de agosto 
de 1810 prohíbe la introducción en Barcelona de
uvas e higos que no lleven el correspondiente
certificado de propiedad emitido por los bayles
de los pueblos, ya que parece ser que mucho de
lo que se traía era producto del hurto. El mismo
día regula la apertura y cierre de las casas públi-
cas, posadas, cafés, bodegones (palabra que tradu-
ce cabarets), casas de juego y tabernas. (Mercader
1949; Diario de Barcelona, 20 febrero 1811, 23 y
24 julio 1810 y 24 agosto 1810)

Blondel de Drouhot, Luis, marqués de Blondel

de Drouhot Caulainom, Belture Sully, marqués

del Estanque (?, h. 1728 - ?). Empezó a servir a
España en 1744. Su padre ayudó al triunfo de
Felipe V en la guerra de Sucesión con un regi-
miento que trajo de Flandes. Brigadier, 1779;
mariscal de campo, 1783. En 1789 le fue conce-
dido el título de marqués del Estanque por haber
asistido a la jura del príncipe don Fernando.
Casado con la francesa Ana Josefa de Imbert y
Momberat, condesa de Graset. Teniente general,
1791, capitán general de Guipúzcoa (lo era en
1798, hasta que Godoy suprimió el puesto), subde-
legado de la renta de Correos, señor del Estanque
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de Bicaire y otras posesiones de Santiago y Zara-
goza. En 1808 se hallaba en Barcelona, y perma-
neció en la ciudad, a pesar de la altanería de los
franceses, según dice, pero ya el 16 de septiem-
bre decidió salir, por mar, llegando a Tarragona al
día siguiente. Duhesme, el 22 de septiembre de
1808, pensó en él para capitán general interino,
pero renunció porque había pedido pasaporte
para Tortosa. De hecho, ya se había fugado. Se
ofreció a las autoridades, pero no se le empleó.
Desde allí el 4 de octubre, en carta a Floridablan-
ca, pide que se le paguen los sueldos atrasados,
y que se le dé un destino en Artillería, Inspec-
ción de Milicias, o en Infantería, o bien que se le
nombre capitán general de Cataluña. El comisa-
rio ordenador Pedro José de Azanza certifica
que se le deben varias pagas. En otra instancia
del 25 de octubre afirma que, después de 65
años de servicios, se halla en la indigencia. Luis
Blondel Drouhot y Wyts fue hijo suyo, natural
de Barcelona, también militar. (AHN, Estado,
leg. 15, doc. 3; Catálogo Títulos 1951; AGMS; Dia-

rio de Barcelona, nº 266, 22 septiembre 1808)

Blondel de Drouhez Caulainom, marqués de. Cf.
Blondel de Drouhot, Luis.

Blondel de Druhot, Luis. Cf. Blondel de Drouhot,
Luis.

Blondel del Estanque, marqués de. Cf. Blondel
de Drouhot, Luis.

Blondo, Agustín. Capitán de fragata, 1815-1823.

Blosenville, Ernest de. Traductor al francés de
P. Eduardo José Rodríguez de Carassa: Oración

fúnebre de D. Matías Vinuesa, 1823.

Blosseville, Mr. de. Forma parte de la misión de
Talaru en España, 1823. Escribe cartas a su
padre sobre el sentido de la revolución española,
que él interpreta como cosa de ricos. (Passy
1899)

Blot, Blas María. Firma con Cristóbal de Beña el
11 de agosto de 1808 una solicitud, más bien
humorística, para que les sea permitido leer una
canción patriótica en loor de los vencedores de
las provincias (que reproduce Ana María Freire).
(Freire 1989)

Blouquier, Francisco. Guardalmacén de Provisio-
nes del castillo de San Fernando de Figueras,
absuelto por los franceses el 25 de agosto de 1811
del delito de traición, por la entrega de la fortale-
za en abril, pero sometido a especial vigilancia 
de la policía, hasta la «completa pacificación de 
Cataluña». (Gazeta de la Junta Superior 

del Reino de Valencia, nº 119, 29 noviembre
1811)

Bo, José. Librero de Valencia, en la calle de la
Puñalería, 1811. (Gazeta de la Junta-Congreso

del Reino de Valencia, nº 44, 10 mayo 1811)

Boada, fray Jacinto (Tarrasa, h. 1762 - Mont-
serrat, 24 mayo 1850). Discípulo de Casanovas,
entró a los 10 años en el Colegio de Montserrat,
a los 16 tomó el hábito benedictino y a los 20 fue
nombrado maestro del colegio. Se hizo sacerdo-
te. Mayordomo de Monserrat en 1814, le tocó
reedificar el monasterio tras su incendio durante
la guerra. 

Boada de las Costas y Figueras, Pedro. Ma-
gistrado de la Audiencia de Aragón, 1818, super-
numerario de la Audiencia de Cataluña, con
opción a la primera vacante, 1819-1820.

Boado, José. Coronel graduado de Artillería, ofi-
cial tercero de la Secretaría de Gobernación,
1820, segundo, 1822.

Boado, Nicolás (La Coruña, h. 1750 - ?). Hijo del
coronel de ejército Lucas Boado, alcanza el
grado de capitán, 27 marzo 1775, y es sargento
mayor el 18 de marzo de 1786. Obtiene el gra-
do de teniente coronel de las Milicias Provin-
ciales de La Coruña, 22 agosto 1808; y es nombrado
segundo comandante de la Milicia Urbana de
La Coruña, 9 octubre 1808-1817. Grado de co-
ronel, 5 agosto 1811. Probablemente es éste el que,
según un escrito gallego en favor de la Inquisi-
ción, que publica la Gazeta de Murcia, nº 23, 19
abril 1814, era secretario de Santocildes. (AGMS;
Gazeta de Murcia, cit.)

Boado Sánchez, José. Juez de primera instancia
de Carballino (Orense), 1822.

Boado Sánchez, Pedro (Quintás, Ayuntamiento
de Coles, Orense, ? - alta mar, ?). Hijo de Gabriel
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Boado y de Gabriela Sánchez. La madre pertenecía
a la familia muy distinguida de los Sánchez de
Somoza. Se doctoró en Leyes. Tomó parte en el
movimiento por la Constitución del 21 de febrero
de 1820 en La Coruña. Fue nombrado jefe políti-
co de Zamora, 1821-1822, y al crearse la provincia
de Orense, fue designado jefe político de la misma,
1822-1823. En junio de 1822 leyó un discurso con
motivo de la instalación de la Diputación Provin-
cial, que se imprimió. Había hecho amistad con 
el deán, futuro obispo, Juan Manuel Bedoya. Boa-
do fundó un Boletín Oficial, en el que defendía
sus ideas liberales. El 2 de junio de 1823 firma
una declaración, que pone en cabeza de su Diálo-

go entre dos labradores gallegos, afligidos, y un

abogado instruido, despreocupado y compa-

sivo. Cuaderno primero, al que seguirá el se-

gundo. Contiene las principales disposiciones

eclesiásticas y civiles, relativas a los que se lla-

man comúnmente derechos de estola y pie de

altar, Orense, oficina de D. Juan María Pazos,
1823. Pazos publicó una segunda edición en 1841,
todo igual que la anterior, excepto que en el título
se antepone ahora la expresión O tío Farruco. El
13 de julio de 1823 Boado Sánchez y el alcalde
primero de Orense, Antonio Pérez Mosquera,
traspasaron sus poderes a una junta absolutista,
presidida por el conde de Troncoso. Se dice que
Boado sostuvo partidas liberales en la provincia
durante los meses siguientes. Lo cierto es que el
19 de agosto de 1823 salió de Orense y se refugió
en Oporto. Se embarcó después hacia Inglaterra,
según se supone, con tan mala fortuna que en alta
mar se incendió el barco que le llevaba, y pereció,
desapareciendo con él el segundo cuaderno del
Diálogo, y otros manuscritos. (Carballo 1981)

Boado y Vázquez, Manuel. Comisario de Guerra,
1815-1826.

Bobadilla, Gaspar. Capitán del regimiento de
Caballería de Farnesio, que llegó con su partida
de guerrilla a Puentearenas (Burgos) en junio de
1809, y al verse insultado por los franceses se lio
a cuchilladas con ellos, recibiendo él once heri-
das, aunque ninguna mortal. Los franceses tuvie-
ron ocho muertos y tres prisioneros; los demás
huyeron (Gazeta de Valencia, nº 10, 11 julio
1909). Salió el 6 de junio de 1810 de Vélez Rubio,
con 60 hombres, para auxiliar a las partidas
avanzadas. Recibió la orden de ayudar en la

extracción de los granos de Huéscar, distin-
guiéndose el día 9 en Galera (Granada). (Gazeta

de Valencia, cit. y nº 4, 19 junio 1810; Diario

Mercantil de Cádiz, 29 junio 1810)

Bobadilla, Joaquín. Médico de la población de
Los Barrios (Cádiz), que tomó parte junto con
Tadeo Lafuente en los experimentos sobre la fie-
bre amarilla, hallándose en todas las comisiones
para su remedio de 1800 a 1804. En enero de
1805 le atacó la fiebre, pero no murió. (Hernán-
dez Morejón 1812)

Bobadilla, Remigio. Teniente coronel gobernador
de la isla Margarita, 1817-1818; coronel en La
Guaira, 1819. 

Bobadilla y Brieba, Antonio (?, 1771 - ?, junio
1827). Ingresó en la Escuela de Veterinaria en
1793 como submaestro de anatomía. Maestro de
anatomía, director segundo de la Escuela Nacio-
nal de Veterinaria, 1800-1823. Presidente de la
Junta Escolar para introducir reformas en la escue-
la, 1821-1823. Presidente del claustro o junta de
profesores, 1827. Autor de Elementos de Hip-

potomía para la Escuela de Veterinaria,
Madrid, 1823. (Sanz Egaña 1941)

Bobimas, Tomás. Geómetra por S. M. en el antiguo
gobierno, se ofrece a enseñar aritmética, cálculo
literal, álgebra, geometría elemental y práctica, 
y geografía. Vive en Barcelona, en la Rambla,
enfrente de Santa Mónica, nº 8. (Diario de Bar-

celona, nº 267, 23 septiembre 1812)

Bocalán, Joaquín. Capitán de fragata, 1819; capi-
tán de navío, 1829-1834.

Bocalán, Manuel. Teniente coronel, sargento
mayor de la primera división de Granaderos de
Castilla la Vieja, 1817-1818. Coronel del regi-
miento de Valladolid de Milicias Provinciales,
1819-1821.

Bocanegra, Miguel. Regidor perpetuo del Puerto
de Santa María, que el 21 de enero de 1809
representó al Ayuntamiento en las exequias por
Floridablanca. (Riaño de la Iglesia 2004)

Bocarro, Antonio María. Brigadier, 1813; mariscal
de campo, 1815; gran cruz de San Hermenegildo,
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1816; director subinspector de Ingenieros en
Indias, 1817-1819. Figura todavía en 1820.

Bochini. Cf. Bochint.

Bochint, Juan. Subteniente de Artillería, caballe-
ro de la Orden Real de España, 5 abril 1810
(Gazeta de Madrid del 19). (Ceballos-Escalera
1997; Gazeta de Jaén, nº 2, 13 abril 1810)

Bodega, Francisco. Condenado a muerte por los
franceses en Madrid, 1809, fue indultado a últi-
ma hora ante las peticiones del pueblo, que acu-
dió a José I (Morales Sánchez 1870). Ignoro si es
el siguiente.

Bodega, Francisco. Vecino de Garcillán (Sego-
via), uno de los dirigentes en marzo de 1811 de
la sección de Economía y Administración del
Consejo Supremo de Castilla, institución que
agrupa a las partidas de Castilla la Vieja, bajo la
presidencia de Jerónimo Merino. (El Redactor

General, Cádiz, nº 18, 2 julio 1811)

Bodega y Merodio, Mariano de la. Magistrado de
la Audiencia de Mallorca, 1823.

Bodega y Molinedo, Manuel de la (Lima, ? - ?).
Doctor en Derecho por la Universidad de Lima.
Fue a España e ingresó en la Academia de San
José de la Universidad de Alcalá. Oidor de la
Audiencia de México, director de la Academia
de Jurisprudencia Teórico-Práctica Real y
Pública, de México, que el 15 de julio de 1813
invita a cumplimentar al virrey Félix María
Calleja. El Ayuntamiento de Veracruz le dio
una carta para la Regencia, fechada a 19 de
marzo de 1814, en la que se quejaba del
aumento de impuestos que había originado la
guerra contra los insurgentes. Como al llegar a
España el país había vuelto al absolutismo,
Bodega por prudencia no entregó la carta. Con-
sejero de Indias, 1814-1819, autor de una
Representación hecha al rey... sobre el esta-

do de la Nueva España, Madrid, 27 octubre
1814 (publicada en México, 1820), en la que
denunciaba que insurgente y americano se han
hecho voces sinónimas para los europeos de
América. Diputado por Lima, 1820-1822, de la
Diputación permanente de Cortes en 1821,
magistrado del Tribunal Supremo, 1821-1823.

Ministro de la Gobernación de Ultramar, 28
febrero - 13 marzo 1822. (ACD, Serie General

de Expedientes, leg. 104, nº 74; El Redactor

General, nº 768, 22 julio 1813; Guedea 1992;
Palau y Dulcet 1948 y 1990; Rieu-Millan 1990) 

Bodelón, Diego (?, h. 1772 - ?). Corredor de
comercio, casado con Catalina Moreno, testigo
de cargo contra los diputados liberales en 1814-
1815. (Lista Interina Informantes 1820)

Bodet y Acuña, José (Zamora, 17 abril 1767 - ?).
Hijo de Domingo Bodet, natural de Rosas en
Cataluña, y de Juana Rosa de Acuña y Peñalosa,
natural de Pasajes, Guipúzcoa. Sólo tenía 10
años cuando ingresó en el Ejército como soldado
distinguido, 1 junio 1777. Cadete el 19 de mayo
de 1778, subteniente el 7 de noviembre de 1785,
capitán graduado el 11 de agosto de 1791, en
propiedad, 3 octubre 1796. Participó en el sitio
de Gibraltar, se lastimó un pie en la catástrofe de
Orán, con el ejército de Navarra tomó parte en la
retirada del Baztán, 24 julio 1791. En fecha inde-
terminada estudió matemáticas en Barcelona.
Siendo capitán del regimiento de Infantería de
Valencia, el 6 de mayo de 1796 obtuvo permiso
para casarse con Francisca Modet, natural de
Estella, viuda del brigadier D. Martín Prudencio
de Baraibar. Sargento mayor en marzo de 1803.
Al comenzar la Guerra de la Independencia la
Junta de Galicia, agosto 1808, le dio despacho de
teniente coronel en el regimiento de Mallorca.
Cayó prisionero de los franceses el 2 de enero de
1809, quienes le tuvieron en Pamplona, sin lle-
varle a Francia, hasta el 31 de octubre de 1813.
Coronel vivo, 21 diciembre 1812. El 19 de agosto
de 1814 pasó agregado al segundo batallón del
regimiento de Soria y después al de Málaga.
Teniente coronel del regimiento de las Órdenes
Militares, 37 de Infantería de línea, 1817. En 1820
se hallaba retirado en Pamplona, donde juró la
Constitución el 11 de marzo. Ya en noviembre de
1819 había solicitado el traslado a Barcelona,
que obtuvo en abril de 1820, quedando agregado
al Estado Mayor de la plaza, destino al que se
incorporó el 6 de agosto de 1820. Debido a la
epidemia, entre el 11 de septiembre y el 31 de
diciembre de 1821 estuvo en La Bisbal (Gerona)
y en una masía de los alrededores. Según afirma,
no tuvo más remedio que alistarse en el bata-
llón (que no se llamó Sagrado) organizado en
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Barcelona en abril de 1822. La inscripción la hizo
hacia el 25 de septiembre, y pidió la baja, que
obtuvo, el 1 de abril de 1823. No obstante, el 19
de mayo tuvo que alistarse de nuevo, impelido
como muchos otros por la necesidad, ya que en
la fecha se le debían nueve pagas y media. El
batallón quedó disuelto en julio de 1823, y Bodet
pudo reconocer a S. M. A fin de ser purificado,
redacta una Relación que firma en Barcelona el
9 de septiembre de 1824, y que se conserva
manuscrita. En este punto un anónimo le acusa-
ba de haber jurado al rey José y de haberse
hecho masón, hallándose prisionero durante la
Guerra de la Independencia. Pudo después arre-
glar el asunto, pero restablecida la Constitución
se dio a conocer en el «Café de los Comuneros»,
comunicando los progresos de un hijo suyo con-
tra el ejército realista. Efectivamente, tuvo dos
hijos, llamados José y Manuel, y a los dos los hizo
ingresar en el Ejército como cadetes de menor
edad. Lo cierto es que el 21 de noviembre de
1825 fue impurificado en primera instancia, no
tanto, creo yo, por las acusaciones del anónimo,
cuanto porque durante el Trienio había tenido
que presidir un consejo de guerra en Atarazanas,
para juzgar al cabecilla Juan Jané, acusado de
haber capitaneado una gavilla de facciosos. En
segunda instancia logró su purificación el 20 de
noviembre de 1826. El anónimo le acusa de no
haber logrado en su carrera ninguna condecora-
ción. Era caballero de Santiago. (AGMS)

Bodoi, Antonio. Comisario de guerra de segunda
clase, afrancesado, 8 noviembre 1809. (Gazeta

de Madrid, 8 noviembre 1809)

Boer. Comisario general de Policía y corregidor
de Tortosa, junio 1811. (Gazeta Nacional de

Zaragoza, nº 63, 1 agosto 1811)

Boer y Perales, Juan. Diputado del común de
Casares, en la Serranía de Ronda, autor con el
síndico Andrés Sánchez Nazareno de Serranía

de Fernando VII (alias de Ronda) Casares,

reconquistador de sí mismo, presenta a la

nación sus derechos y posesiones recon-

quistados por medio de su síndico y diputa-

do..., reclama a S. M. los que tiene a la

absoluta libertad de señorío, oprimidos por

la intriga de los criados de la duquesa de

Arcos, sostenida por el general D. José

Serrano Valdenebro con el atentado más

despótico e injurioso a los derechos de los

pueblos y a la libertad de la opinión y segu-

ridad personal del nombre, Cádiz, 1811, que
es un alegato contra los pretendidos derechos
señoriales y contra el servilismo de Serrano,
quien habría enviado a Ceuta al letrado asesor
de Casares. Serrano Valdenebro replica con
una Justa vindicación. (Riaño de la Iglesia
2004; Diario Mercantil de Cádiz, 5 septiembre
1811)

Boet, José. Negociante de Mataró, convicto de
espionaje y de haber contribuido a la conspira-
ción para ocupar Montjuich y liberar Barcelona,
es condenado el 8 de abril de 1811 por los fran-
ceses a la pena de muerte y confiscación de sus
bienes, en contumacia. (Diario de Barcelona,
nº 100, 10 abril 1811)

Bofarull y Mascaró, Próspero (Reus, 31 agosto
1777 - Barcelona, 29 diciembre 1859). Estudió
Leyes en las Universidades de Cervera y Huesca,
doctorándose en esta última en 1798. Al año
siguiente fue a Madrid para obtener el título de
abogado de los Reales Consejos. Abogado de la
Chancillería de Valladolid, 1802, volvió en segui-
da a Madrid. Con la Guerra de la Independencia
depositó un donativo en el Banco de San Carlos
de 90 reales 8 maravedís en intereses de vales
reales, por una vez, y además un real diario,
por tres meses; total: 182 reales, 8 maravedís
(Gazeta de Madrid, nº 143, 11 noviembre 1808).
Después se fue a Cádiz, en donde fue alcalde
mayor de la Isla de León. En 1814 volvió a Ca-
taluña y fue nombrado director del archivo de la
Corona de Aragón, del que fue realmente su res-
taurador. Académico de Buenas Letras, Barce-
lona, 1820, y su presidente, 1823. Escribió
Reflexiones sobre los perjuicios que ocasiona-

ría a algunas provincias de España y en par-

ticular a la de Cataluña la traslación de sus

archivos a Madrid, Barcelona, 1821 (con el
seudónimo de Félix Fluralbo). Destituido mo-
mentáneamente en 1823, fue prontamente re-
puesto. Fue uno de los editores de Crónica

general del Principado de Cataluña, de Je-
rónimo Pujades, 1828. Publicó Los condes de

Barcelona, vindicados, Barcelona, 1836. La
Junta Provincial de Gobierno de Barcelona le
volvió a destituir el 9 de octubre de 1840, pero
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fue repuesto por Gil y Zárate el 12 de enero
1844. Bajo su dirección se publicaron 17 volúme-
nes de la Colección de documentos inéditos

del Archivo General de la Corona de Aragón,
1847-1859. (Molins 1889; Palau y Dulcet 1948 y
1990; Diario de Barcelona, nº 279, 6 octubre
1828; Enciclopedia Catalana 1981)

Boffill, Pablo, llamado el jorobado de Menna.

Hacendado de Badalona, complicado en la causa
de los venenos. Por la sentencia del 21 de mayo
de 1813 fue declarado ausente o contumaz.
(Diario de Barcelona, nº 142, 22 mayo 1813)

Boggiano, Jacinto. Vicecónsul en Alasio (Italia),
1819-1822.

Boggiero de Santiago, Basilio. Cf. Boggiero
Spottorno, Basilio. 

Boggiero Spottorno, Andrés. Oficial del regi-
miento de Infantería de la Princesa, autor de
Introducción a la elocuencia española, Zara-
goza, 1784 (atribuida también a su hermano
Basilio); traductor de los Pensamientos de

Pascal sobre la religión, Zaragoza, 1790, con
nuevas ediciones en Barcelona, 1805; Ruzafa,
1858 o 1868; Vich, 1871. Le ayudó en la traduc-
ción su hermano Basilio. Teniente coronel gra-
duado de brigadier, 1808. Se le formó causa para
saber quién le había hecho brigadier. Solicitó el
gobierno de la ciudad y provincia de La Paz en 
el Virreinato de Buenos Aires, 28 junio 1809.
Mariscal de campo, 1815, que el 8 de marzo de
1821 se presenta voluntario como soldado raso a
la Milicia Nacional de Almería, pues dice amar la
igualdad con sus compañeros y ante la ley. Gran
cruz de San Hermenegildo, 1819. (Palau y Dulcet
1948 y 1990; cat. 52 Hesperia, 1999; cat. 56
Farré, enero 2004; AHN, Estado, leg. 45; Guillén
Gómez 2000a)

Boggiero Spottorno, Basilio (Celle, Génova, 5
abril 1752 - Zaragoza, 23 febrero 1809). Her-
mano menor de Andrés Boggiero, quien lo llamó
a España con la idea de que entrase quizás en el
Ejército; pero Basilio prefirió ingresar en el Cole-
gio Calasancio de Zaragoza el 17 de junio de
1768. Allí estudió y se hizo sacerdote. Los mar-
queses de Lazán, Juan Felipe Rebolledo de Pala-
fox y Paula Melzi de Eril, consiguieron que el 

P. Boggiero se trasladase a vivir a su palacio como
preceptor de sus tres hijos. Publicó Dos églogas

intituladas el Tyrsis, Zaragoza, 1780; tradujo El

sublime, de Dionisio Longino, Zaragoza, 1782; y
siguió con Introducción a la elocuencia espa-

ñola, Zaragoza, 1784; Vida de fray Antonio

Garcés, Madrid, 1788; Los triunfos de la hones-

tidad. Cantares anacreónticos, Madrid, 1788;
Dalmiro. Égloga, Madrid, 1788, y Zaragoza, 1801.
Su Plan de educación, inconcluso, pretendía
ser una respuesta a Rousseau. En 1795 fue nom-
brado predicador de S. M. En la proclamación
de Fernando VII en Zaragoza, 20 agosto 1808,
corrió a su cargo la oración laudatoria (suple-
mento a la Gazeta de Madrid, 6 septiembre
1808). Como poeta es muy flojito; sus Poesías

sólo se publicaron póstumamente, Madrid,
1817, con una segunda edición, Madrid, 1826.
Ayudó a su hermano en la traducción de Pascal
(también se dice que él fue el verdadero traduc-
tor). Fue también examinador sinodal del arzo-
bispado de Zaragoza. En 1808 estuvo siempre al
lado de Palafox, su discípulo. Parece que Loren-
zo Calvo de Rozas tuvo que vencer la resistencia
del P. Boggiero para que se convocasen las Cor-
tes aragonesas, según dice Calvo y Mateo en
1839. Se le atribuyen algunos de los escritos de
Palafox, entre ellos el manifiesto de 31 de mayo
de 1808 y alguna de las proclamas. Después del
4 de agosto fue al Bajo Aragón a buscar socorros;
a su vuelta, el 11, fue detenido por los franceses,
pero Lefebvre le puso en libertad el 13 de agosto
de 1808. Murió ejecutado por orden de Lannes,
una vez ocupada la ciudad por sus tropas. Cinco
cartas suyas fueron publicadas en Zaragoza,
1966, por Francisco Oliván Baile. (La Sala Valdés
1908; Calvo y Mateo 1839; Palau y Dulcet 1948 y
1990; cat. 49 Hesperia, 1998; Fernández Clemen-
te en Enciclopedia Aragonesa 1980; Nombela
1906)

Bohigas, Tomás. Profesor de geometría en la
Rambla de Barcelona, frente a Santa Mónica, a
ruego de algunos amigos ofrece enseñar a sumar,
restar, multiplicar y partir operaciones con que-
brados, la regla de tres y la de compañía en el
término de 90 días. Seguirá para ello el método
de los 44 diálogos de su maestro don Ventura de
Ávila (matemático de la segunda mitad del siglo
XVIII). Clases de 6 a 8 de la noche. (Anuncio en
Diario de Barcelona, nº 340, 8 diciembre 1812) 
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Böhl de Faber, Cecilia, alias Fernán Caballero

(Morges, Berna, Suiza, 25 diciembre 1796 - Sevi-
lla, 7 abril 1877). Hija del siguiente y de su espo-
sa, como en el pueblo en que nació no había
iglesia católica, tuvo que esperar hasta el 13 de
marzo de 1797 para ser bautizada (en San Juan
de Echalens). Recibió lo que se entendía por una
esmerada educación, pasando su infancia entre
Cádiz y Hamburgo. En abril de 1816 se casó con
Antonio Planells y Bardají, capitán del regimien-
to de Infantería de Granada, quien fue inmedia-
tamente destinado a Puerto Rico, y allí fueron los
esposos. La unión fue de lo más desgraciada, en
gran parte por los celos del marido. Éste murió
muy pronto, y Cecilia regresó a Cádiz. El 26 de
marzo de 1822 volvió a casarse con Francisco
Ruiz del Arco, marqués de Arco Hermoso, capi-
tán de Guardias Españolas. En una residencia de
los Arco Hermoso en Dos Hermanas comenzó a
escribir, mientras que en Sevilla mantuvo un
muy reputado salón. Parece que la primera obra
que dio a la estampa fue un cuadro de costum-
bres sevillanas, titulado Sola, escrito en alemán
y publicado en una revista de Viena o de Ham-
burgo (la autora tradujo esta novelita al español
y la publicó en el Semanario Pintoresco Espa-

ñol en 1849). En mayo de 1835 murió Arco Her-
moso, y en noviembre de 1836 el padre de
Cecilia. Ésta volvió a casarse en el Puerto de San-
ta María, el 17 de agosto de 1837, con Antonio
Arrom de Ayala. La razón que se da para este ter-
cer matrimonio es que el joven Arrom se había
enamorado de ella, y estaba tísico; si Cecilia le
decía que no, corría el riesgo de que la negativa
le matase. Los médicos aconsejaron a Arrom,
para que la enfermedad no progresase, que
hiciese largos viajes por mar. Arrom consiguió
ser nombrado cónsul de España en Australia,
mientras Cecilia se retiraba a vivir a Sanlúcar de
Barrameda. Allí, por consejo de José Joaquín 
de Mora, se decidió a publicar alguna de las
cosas que tenía escritas, y a pergeñar otras. Lo
primero fue enviar el manuscrito de La Gaviota,
con el seudónimo que le dio fama, a El Heraldo,
que la publicó en 1849. La novela tuvo mucho
éxito. Siguió con La Hija del Sol, Madrid, 1851;
y en el semanario Museo Español publicó Cle-

mencia, 1852; Cuadros de costumbres popula-

res andaluzas, Sevilla, 1852; y en la Revista de

Ciencias, Literatura y Artes, de Sevilla, fundada
en 1855, Tres almas de Dios, que luego coleccionó

con el título de Un servilón y un liberalito,
Madrid, 1857; La familia de Alvareda, Madrid,
1856; Un verano en Bornos, Madrid, 1858. Todas
estas obras, y otras, con multitud de ediciones 
y de traducciones. En el verano de 1858 volvió 
a España Antonio Arrom, pero a continuación
marchó precipitadamente a Londres, en donde
tenía asuntos financieros que arreglar, y donde 
al parecer se suicidó. Cecilia, mientras tanto,
había hecho amistad con el hispanista Antoine
de Latour, quien había venido a España acompa-
ñando a los duques de Montpensier. Latour la
presentó a la infanta María Luisa Fernanda, con
la que amistó. Esta señora le ofreció una de las
casas del Patrimonio Real, contiguas al Alcázar
de Sevilla, a la que la escritora se trasladó a
vivir. La Revolución de 1868 la sorprendió muy
desagradablemente, porque para ella era todo
un mundo el que desaparecía. La Junta revolu-
cionaria de Sevilla había ordenado destruir los
símbolos religiosos del alcázar. Cecilia trató de evi-
tarlo, escribiéndole una carta a la esposa de Juan
Bautista Topete, Sevilla, 20 febrero 1869. Ella
tuvo que abandonar la casa en la que vivía, y
pasó aquellos años en continua zozobra. El golpe
de Estado de enero de 1874 pareció reanimarla,
pero se hallaba muy consumida. Aún pudo ver, 
y celebrar, la Restauración en la persona de Al-
fonso XII, como lo evidencia su carta a Leopoldo
A. de Cueto, 9 febrero 1875. Pero ya casi sólo
vivía para sus dolencias y para las ceremonias
religiosas. (Asensio, s. a.)

Böhl de Faber, Juan Nicolás (Hamburgo, 9 di-
ciembre 1770 - Puerto de Santa María, 9 noviem-
bre 1836). Hijo de Juan Jacobo Böhl y de Cecilia
Isabel Lütkens, prohijado por el segundo marido
de su madre, Martin Jackob Ritter und Elder von
Faber, quien le dio su apellido. Hizo sus primeros
estudios bajo la dirección de Joachim Heinrich
Campe, en 1784 fue a Inglaterra para comple-
tar su educación y en 1795 vino a España para
seguir la profesión comercial, que era la de su
familia. El 1 de febrero de 1796 se casó con Fran-
cisca Javiera de Larrea: hija de ambos será la
célebre Cecilia, alias Fernán Caballero, nacida
en Suiza en el curso de un viaje de los esposos.
La epidemia de fiebre amarilla de Cádiz, 1800, le
afectó extraordinariamente con la muerte de un
hermano. En 1804 fue nombrado cónsul en Cádiz
de las ciudades de la Hansa y sólo en 1816, de
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Hamburgo. Fue uno de los fundadores de la
Sociedad Económica de Cádiz, 1814, que además
le declaró socio honorario el 17 de enero de
1822. La importancia de Böhl estriba en haber
sido uno de los introductores del romanticismo
en España, en sus formas políticamente más
reaccionarias, tras su conversión al catolicismo,
preparada de antiguo, pero culminada en 1813.
Anticonstitucional en 1814. Escribió Vindica-

ciones de Calderón y del teatro antiguo español

contra los afrancesados en literatura, Cádiz,
1820, obra con la que intervino en la llamada
«querella calderoniana». Publicó contra José
Joaquín de Mora El autor de las noticias litera-

rias del Diario de Cádiz. Pasatiempo crítico en

que se ventilan los méritos de Calderón y el

talento de su detractor en la Crónica Científica
y Literaria de Madrid, 112 pp.; Segunda parte

del pasatiempo crítico, 94 pp.; Apéndice res-

puesta a los mismos, 80 pp.; Tercera parte del

pasatiempo crítico en defensa de Calderón y

del teatro antiguo español, 74 pp.; Apéndice

de algunas lecciones al editor de la Crónica
sobre unos cuantos disparates que afean su

periódico en el año de 1819, p. 75-100; Apéndi-

ce sobre el teatro español, 72 pp., todos Cádiz,
Carreño, 1820 (cat. 55 Galgo, Oviedo, 2006). Sus-
criptor del Diario Gaditano, 1821, según la lista
publicada con el nº 168, 1 marzo 1821. Las investi-
gaciones de Guillermo Carnero demuestran que en
1823 se hallaba en relación con la Casa Rothschild,
y que el dinero recibido era para el ejército invasor
—aunque también lo usó para comprar diputados,
y obtener la libertad de Fernando VII—. Siguió con
Floresta de rimas antiguas castellanas, Ham-
burgo, 1821-1823-1825; y Teatro español anterior

a Lope de Vega, Hamburgo, 1832. Respecto de la
Floresta es curioso que el Diario Gaditano,
14 julio 1821, protesta de su introducción en Espa-
ña, por razones económicas, defensa de la lengua,
etc. El Espectador, de Madrid, nº 106, 29 julio
1821, reproduce el artículo del colega gaditano y
protesta también contra caso tan escandaloso.
(Carnero 1978; Acta 1830b; Diario Gaditano, cit.;
cat. 55, Galgo, Oviedo, 2006, cit.)

Böhl de Osborne, Aurora. Socia de la Sociedad
Económica de Cádiz, 15 febrero 1827. (Acta 1830b)

Boinet, Charles. Pintor de miniaturas, francés, se
ofrece al público barcelonés. Su esposa, Josephine,

blanquea el tul y el encaje, dejándolos como nue-
vos. Viven enfrente del teatro, en un rincón de la
calle Escudellers. Su anuncio está exclusivamen-
te en francés. Según un segundo anuncio, en
francés y español, se trasladaron a la casa Sagui,
en Santa Mónica de la Rambla, y es la hija la que
trabaja el tul, los encajes y los crespones. (Dia-

rio de Barcelona, nos 80 y 49, 21 marzo 1810 y
18 febrero 1811)

Boira, Fidel. Oficial de Infantería, emigrado en
Inglaterra, y recomendado por Cea Bermúdez a
González Salmón, Madrid, 8 enero 1831. (AHN,
Estado, leg. 5518)

Bois, Mateo. Guerrillero comisario de la partida
de Julián Trigo, que el 4 de febrero de 1812 se
hallaba en las inmediaciones de Gerena (Sevilla)
con 100 caballos. Allí se le reunió Trigo: juntos
rechazaron al enemigo. (Gazeta de Aragón, nº 11,
18 marzo 1812)

Bois, Vicente. Profesor de música, que toca ocho
instrumentos —órgano, salterio, platillos, bombo,
triángulo, guitarra, clarín y castañuelas—, realiza
algunas experiencias físicas, que no se detallan,
hace hablar a una cabeza de oro macizo colocada
dentro de un vaso, baila, sigue con una pequeña
colección de retratos «en los fuegos líricos», que
representan a Fernando VII, don Juan, príncipe
de Portugal, su esposa María Carlota, Jorge Can-
dundal (sic, por Georges Cadoudal), «cabeza
principal de la conspiración de Francia contra
Bonaparte», y con el tirano Napoleón en el infier-
no, rodeado de demonios que le arrancan el cora-
zón. (Anuncios en Diario Mercantil de Cádiz,
nos 313 y 317, 16 y 20 noviembre 1808)

Boissemacs. Cf. Boissionade.

Boissionade. Capitán francés que rindió el fuer-
te de Morella el 22 de octubre de 1813. (Diario

Crítico General de Sevilla, nº 124, 26 noviem-
bre 1813, le llama Boissemacs; Madoz 1845)

Boix, José. Procurador de número de la
Audiencia de Barcelona, y prior, que el 9 de abril
de 1809 se negó a jurar a José I, y fue llevado a
Montjuich. (Bofarull 1886, I, p. 334)

Boix, Mateo. Lorencini, 28 abril - 13 mayo 1820.
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Boix, Miguel. Cónsul en Palermo, 1817-1823.

Boixó, José. Tertulia Patriótica de Barcelona, 17
noviembre 1822.

Bolado, Jerónimo (? - Villarreal, Castellón de la
Plana, 10 marzo 1810). Ayudante segundo parti-
cular de guerrillas, muerto en la defensa de los
puentes Nuevo y Santa Quiteria, de Villarreal.
Murieron también los jefes guerrilleros Mariano
Ros, Ramón Albiol y José Vilarroig. (Suplemento
a la Gazeta de Valencia, 20 marzo 1810)

Bolanger, Juan (? - Alicante, 23 o 24 febrero
1826). Francés, miembro de la expedición de los
hermanos Bazán, uno de los que fueron pasados
por las armas por los absolutistas, la mayoría el
23, el resto el 24, pero no se especifica. (Carvajal
1826)

Bolaño, Juan Antonio. Alcalde mayor de Enguera
(Valencia), 1818-1820, y de Fiñana (Almería),
1820; juez de primera instancia de Fiñana, 1821.

Bolaños, Antonio. Comisario honorario de Gue-
rra, 1821-1823.

Bolaños, José. El tribunal del Consulado de Cá-
diz no le permite trabajar, junto con otros, en los
muelles de las puertas de Sevilla y San Carlos en
Cádiz, 15 octubre 1813. (El Redactor General,
nº 911, 12 diciembre 1813)

Bolaños y Novoa, Pascual. Decano del Colegio de
Abogados de Cádiz, autor de El desengaño o

particularidades de la vida pública de Napo-

león Bonaparte, desde su venida de Egipto,

mezcladas con reflexiones políticas y morales

que descubren su verdadero carácter, Cádiz,
1808-1809, 2 vols., publicados en forma de perió-
dico los jueves de cada semana; reimp. en Méxi-
co, 1809, y de Acusación o exposición de los

preceptos del derecho de gentes, violados por

el gobierno francés, contra cuya inicua y abo-

minable conducta se arma la España, y

deben armarse todas las naciones del univer-

so (anuncio en Diario de Madrid, nº 62, 8 octu-
bre 1808, nº 333); sin duda Acusación contra el

gobierno francés, fundada en las reglas del

derecho natural y de gentes, Madrid, 1808;
autor también de Disertación histórico-político

legal sobre la sucesión a la Corona de Espa-

ña, por la señora infanta doña Carlota,

princesa del Brasil, Cádiz, 1811, en la que pro-
pone al príncipe napolitano Francisco Genaro
para regente de España. Este escrito provocó
una Carta crítica, Cádiz, 1811, que defendía lo
contrario. Miembro del tribunal especial crea-
do por las Cortes, uno de los nombrados para
juzgar al ex regente Lardizábal, 17 octubre
1811. Dimite, junto con sus compañeros, el 30
de noviembre de 1811, aunque las Cortes no
aceptan la dimisión. Defensor del ex regente
Fernández de León en la causa derivada de la
real orden de 17 de mayo de 1810 sobre el
comercio con América. En 1812 vivía en la calle
de la Zanja, nº 14. Uno de los autores de Refle-

xiones sobre la Representación, Madrid,
1813. Miembro de la Sociedad Económica de
Cádiz, 17 marzo 1817. Abogado titular del Ayun-
tamiento de Cádiz, en 1823 se ve obligado a
prestar alojamiento a los oficiales franceses, pero
ante el crecimiento de su familia, presenta una
instancia el 2 de marzo de 1827 para ser exone-
rado del servicio. (Palau y Dulcet 1948 y 1990;
Diario de Madrid, cit.; Riaño de la Iglesia
2004; El Conciso, 18 octubre 1811; El Redac-

tor General, nº 172, 3 diciembre 1811; Santurio
en Diario Mercantil de Cádiz, nº 108, 17 abril
1812; Sánchez de Monasterio 1813; Acta 1830b;
Butrón 1996; Abogados 1812; Gómez Imaz
1910)

Bolas. Apodo de Sánchez Ortiz, Ramón.

Bolba. Cf. Ventura, Juan.

Bolívar, Francisco María. Alcalde mayor de
Puerto Real, socio honorario de la Sociedad
Económica de Cádiz, 21 septiembre 1826. (Acta
1830b)

Bolívar, Julián de. Coronel, teniente de rey de
Gerona, nombrado presidente de la junta de la
ciudad, en sustitución de Joaquín de Mendoza, 8
junio 1808. Publica Breve detalle en que se da

puntual noticia de la expedición del ejército

francés contra Gerona, y juntamente Procla-

ma para animar a los gerundenses a rechazar

a los enemigos en otro cualquier ataque, Gero-
na, 28 junio 1808 (Colección Papeles 1808, cua-
derno 5). El 12 de agosto de 1808 contesta, con
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sus compañeros, a la intimación de rendición
que les hace Duhesme. Su oficio a la Junta de
Vich, Gerona, 19 agosto 1808, en Gazeta de Va-

lencia, nº 30, 2 septiembre 1808, y Diario Mer-

cantil de Cádiz, nº 244, 7 septiembre 1808. Fue
uno de los firmantes de la capitulación de la pla-
za, 10 diciembre 1809. (Bofarull 1886, I, p. 81 
y 526; Diario Mercantil de Cádiz, cit. y nº 242,
5 septiembre 1808; Gazeta de Valencia, cit. 
y nº 61, 2 enero 1810; Colección Papeles 1808,
cit.)

Bollaso, Juan Francisco. Suscriptor del Diario

Gaditano, 1821, según la lista publicada con el
nº 168, 1 marzo 1821.

Bolloqui, Manuel de. Capitán que mandaba una
de las cuatro compañías en que se dividió la
Guardia de Honor y Vigilancia en junio de 1823.
Alcalde tercero de Bilbao, elegido el 14 de febre-
ro de 1833. (Guiard 1905)

Bolnet, Charles. Pintor francés de miniaturas y al
pastel. Vive en Barcelona enfrente del teatro, 
y se ofrece al público. (Diario de Barcelona, 
nº 59, 28 febrero 1809)

Bolós, Francisco. Sociedad Patriótica de Olot (Ge-
rona), 1820. Puede tratarse del siguiente.

Bolós Germá de Minuart, Francisco Javier

(Olot, 26 mayo 1773 - Olot, 25 septiembre
1844). Descendiente de una familia de farma-
céuticos aficionados a la botánica, Bolós estu-
dió Farmacia en Barcelona, y regresó después
a Olot a regentar la farmacia familiar. Reunió
un importante herbario, y se relacionó con
investigadores nacionales y extranjeros. Corres-
ponsal del Jardín Botánico de Madrid, 1798.
Académico de la de Buenas Letras y de Medicina
y Ciencias de Barcelona, a la Económica Matri-
tense y a las de Olot y Gerona. En 1820 publi-
có Noticia de los extinguidos volcanes de la

villa de Olot. (López Piñero 1983; Molins 1889;
Yáñez y Girona 1847)

Bolsero, el. Cf. Lozano, Francisco.

Boltero (nombre dudoso). Jefe de una partida de
guerrilleros. (Diario de Barcelona, nº 66, 6
marzo 1812)

Boltrí, Miguel. Tesorero del ejército de Galicia,
1815-1823 (clase suprimida en 1823). Comisario
ordenador honorario, 1817-1823; comisario ho-
norario de Guerra, 1821-1823; pagador de distri-
to, 1823. Intendente de Soria, nombrado por la
Junta de Oyarzun, 12 mayo 1823. Intendente de
Córdoba, miembro de la Sociedad Económica 
de Cádiz, 20 abril 1826. (Boletín de la Junta Pro-

visional de Gobierno de España e Indias, nº 2,
14 mayo 1823; Acta 1830b)

Bomala, Vicente. Alcalde mayor de Fraga (Hues-
ca), nombrado el 23 de febrero de 1811 alcalde
mayor de Alcañiz (Teruel). (Gazeta Nacional

de Zaragoza, nº 18, 28 febrero 1811)

Bomtempo, Joâo Domingos. Autor de Hymno

lusitano, con coros, Londres, 1811; Marcha de

lord Wellington (sacada del himno anterior, adap-
tada para pianoforte), Londres, 1811; Marcha

portuguesa para pianoforte, Londres, (acaso la
misma); La triple alianza (himno cantado en el
teatro de Cádiz con la misma música del himno
lusitano), Cádiz, 1812; O anuncio de paz, can-

tado en día de S. Fernando, Lisboa, 1814
(entrada de Fernando VII en su reino); A paz da

Europa, cantata a cuatro voces dedicada a don
Pedro, príncipe de Beira. (Sepúlveda 1924; Ria-
ño de la Iglesia 2004)

Bon Tems Le Fort. Director de servicios reunidos
de la Junta de Subsistencias de Navarra, bajo la ocu-
pación francesa, enero de 1812. (Bessières 1823)

Bonafón, Francisco. Traductor de Dr. Coray:
Tratado de Hipócrates de los aires, aguas y

lugares, Madrid, 1808. Capitán de la Guardia Cí-
vica de Madrid, 12 marzo 1812 (Gazeta de Ma-

drid del 18). (Palau y Dulcet 1948 y 1990;
Ceballos-Escalera 1997)

Bonafonte, Marco Antonio. Capitán del batallón
de la Milicia Nacional de Sos (Zaragoza). Uno de
los firmantes del escrito patriótico que dicho
batallón envió a las Cortes el 25 de noviembre de
1820. (El Universal Observador Español, 
nº 212, 9 diciembre 1820)

Bonafos, Cayetano. Comisario de Artillería hono-
rario de Guerra, vocal de Hacienda en la Junta
Superior Económica de Artillería, 1821-1823, 
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y en el cuerpo de Cuenta y Razón de Artillería,
1821-1823.

Bonafos, Manuel. Profesor del Real Colegio de
Cirugía Médica de San Carlos, 1800-1820; biblio-
tecario, 1800-1804; jubilado, 1821.

Bonal, Francisco. Capitán, jefe de guerrilla en
San Lorenzo de la Muga (Gerona), julio 1809.
(Gazeta de Valencia, nº 13, 21 julio 1809)

Bonalde, Manuel. Ayudante primero veterano de
las Milicias de Coro (Venezuela), autor de un
artículo en El Redactor General, nº 616, 20
febrero 1813, contra la Manifestación sucinta

de los principales sucesos que proporciona-

ron la pacificación a las provincias de Vene-

zuela, debida a las proezas del capitán de

fragata D. Domingo de Monteverde, y a la uti-

lidad de trasladar la capital de Caracas a la

ciudad de Valencia, presentada a las Cortes, y
firmada, por poderes, por el presbítero Pedro
Gamboa y fray Pedro Hernández. Anuncia en el
artículo una impugnación con documentos,
publicada efectivamente con el título de La ver-

dad protegida, Cádiz, 1813, fechada a 6 de
febrero. (El Redactor General, cit.; Palau y Dul-
cet 1948 y 1990; Riaño de la Iglesia 2004)

Bonamich y Colomer, Francisco (Vic, 28 octubre,
1779 - Vic, 22 mayo 1853). Presbítero, maestro
de capilla de la catedral de Vic en 1818, después de
opositor sin éxito en Madrid y Tarragona. 

Bonanza, Ciudadana. Sociedad Patriótica de Ali-
cante, 1820.

Bonaparte, José (Ajaccio, Córcega, 7 enero 1768
- Florencia, 28 julio 1844). Hijo de Carlo Buona-
parte y de Letizia Ramolino, hermano mayor de
Napoleón, se licenció en Derecho en Pisa. La
ruptura con Paoli en 1793 obligó a la familia a
marchar a Francia. En Marsella José se casó con
Marie-Julie Clary, hija de un rico negociante, con la
que tuvo dos niñas, Zenaide y Charlotte. Gracias
a la influencia de su hermano, fue nombrado
comisario de Guerra en el ejército de Italia, y el
23 germinal año V los corsos le eligen diputado
en el Consejo de los Quinientos. Pasa a Parma y
a Roma en 1797, compra en 1798 el castillo de
Mortefontaine con sus tierras, magnífica posesión a

40 km al norte de París, y publica Moïna ou la

villageoise du Mont-Denis, 1799. Entra en el
cuerpo legislativo y en el Consejo de Estado, y es
el principal negociador del Tratado de Mortefon-
taine, 30 septiembre 1800, con los Estados Uni-
dos; de la paz de Lunéville, 9 febrero 1801; con
Austria; del Concordato con la Iglesia, 14-16 julio
1801; y de la Paz de Amiens, 27 marzo 1802, con
Inglaterra. El 28 floreal del año XII (18 mayo
1804) se opuso a la proclamación del Imperio, a
pesar de lo cual es nombrado gran elector, des-
pués senador y gran oficial de la Legión de
honor. Napoleón le ofrece la Corona de Italia,
que no acepta. Regente en 1805, general de divi-
sión, y el 31 de marzo de 1806, rey de Nápoles.
Hablaba perfectamente el italiano, conocía el
país y sobre todo lo amaba. Sus defectos, dos
fundamentalmente, complacen a la nobleza: los
gatos excesivos en sus palacios, y la afición tam-
bién excesiva a las mujeres, razón por la que
Marie-Julie Clary sólo residió tres meses en
Nápoles. Por lo demás, favoreció a los aristócra-
tas en el régimen económico de sus posesiones,
adelantándoles dinero, si hacía falta, y destinán-
doles a cargos muy apetecibles. Promulgó una
constitución, abolió el feudalismo por lo menos
en abstracto, reformó la Administración, fundó
escuelas y comenzó la modernización de la eco-
nomía, pero le perjudicó la ausencia de una bur-
guesía local que pudiera ser el cimiento del trono
y también la impresión de que el nuevo régimen
se dedicaba al pillaje sistemático del reino. En
1806 figura como gran maestre del Gran Oriente
francés. El 18 de abril de 1808 Napoleón le ofre-
ció la Corona de España, que aceptó, recibiendo
en consecuencia la orden de presentarse en
Bayona. Rey de España desde el 7 de junio de
1808, no cesó en Nápoles sin embargo hasta el 5
de julio. Cuando Napoleón le despidió en Bayo-
na, le colocó en el pecho una pequeña cruz de
oficial de la Legión de Honor, que llevaba en su
uniforme. Sus dos primeros decretos, ambos en
Bayona, 10 junio 1808, son el de confirmación
del gran duque de Berg como lugarteniente del
reino, y el de aceptación de la Corona, que le
había dado la Providencia, y manifestación de
sus propósitos altruistas (Diario de Madrid, nº 37,
15 junio 1808). La proclama Españoles, Vitoria,
12 julio 1808, se publica en Gazeta de Jaén,
nº 7, 1 mayo 1810. Su nuevo reino se sublevó, y
José experimentó cierta aversión hacia él, que le
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hizo añorar la etapa napolitana. Recientemente
se ha defendido el carácter ilustrado que quiso
dar a su gobierno, pero las circunstancias lo
hicieron imposible. Juan Mercader ha recalcado
sus intentos de atraerse a los españoles, y su
enfrentamiento con Napoleón, ya que José, ayuda-
do por su mujer, intentaba ser rey de España. Tam-
bién se han señalado los aspectos progresistas de
su reinado, en la economía (desamortización,
etc.), en el urbanismo, en la administración. Pero
nada sirvió. Una inmensa literatura le llenó, des-
de el principio, de improperios (Pepe Botellas,
apodo que tuvo muchas variantes: Pepe-Cuba

en Soria; Mata cuartillos en Bilbao; Tío Jusepe, en
Gazeta de Aragón, nº 23, 4 agosto 1810; Ju-

sepe el Tuerto y el Rey de las once noches, en
Gazeta de Valencia, nº 33, 13 septiembre 1808,
porque sólo pernoctó en Madrid once noches;
Pepillo Cepas, en Gazeta de Valencia, nº 108, 26
mayo 1809; Rey Botellón, en Gazeta de Valencia,
nº 15, 28 julio 1809; el Viñador, en el grabado La

coronación de José Bonaparte, el Viñador,
anunciado en Gazeta de Valencia, nº 49, 21 no-
viembre 1809; El filósofo de Valdepeñas, en
Gazeta de Valencia, nº 94, 1 mayo 1810; Rey

fantasma, en Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, nº 82, 17 septiembre 1811),
y la suerte de las armas no le fue favorable. Se le
atribuye un Sermón predicado en Logroño,
Cádiz, 1808, y México, 1809, a expensas de López
Cancelada, y todavía Zaragoza, 1959. La prensa
española de la época publica una carta suya a
Napoleón, fechada en Vitoria, 24 septiembre
1808 (Diario Mercantil de Cádiz, nº 300 y 301,
3 y 4 noviembre 1808). La Gazeta de Madrid del
24 de enero de 1809 y el Diario de Barcelona

del 1 de mayo de 1809 publican su Circular 

a los arzobispos y obispos del reino, en la que
afirma su profunda religiosidad. Promete ade-
más la evacuación de España por los ejércitos
franceses en cuanto reine la tranquilidad. Sus
proclamas a los Españoles de mis posesiones

de América y al clero en general de todas sus

posesiones en América, Madrid, 2 y 3 octubre
1809, se encuentran en AGMS. Otra titulada
Españoles, no fechada, en Gazeta Nacional de

Zaragoza, nº 17, 18 febrero 1810. Un pequeño
discurso a la diputación riojana que le visitó en
Almagro (Ciudad Real), 18 enero 1810, en Gaze-

ta Nacional de Zaragoza, nº 18, 22 febrero 1810.
A su entrada en Sevilla, 1 febrero 1810, dio un

discurso, publicado en Gazeta Nacional de

Zaragoza, nº 21, 4 marzo 1810. La proclama Sol-

dados, Sevilla, 1 febrero 1810, tiene el mismo
valor; les dice que las barreras entre el norte y el
sur de España han caído, les agradece el esfuer-
zo realizado, del que se deriva la actual abundan-
cia y paz (Diario de Barcelona, nº 102, 2 mayo
1810). Con el título de «Orden general del ejér-
cito», sin fecha, se publica en Gazeta de Valen-

cia, nº 9, 6 julio 1810 (la toma, dice, de un
cuaderno publicado en París). Extractos de su
discurso a la guardia cívica, Sevilla, 12 febrero
1810, en Gazeta Nacional de Zaragoza, nº 27,
22 marzo 1810. Su discurso a una delegación de
las villas de Torbiscón y Teba, 28 marzo 1810,
importante por sus ideas sobre la guerrilla, se
publica en parte en Gazeta del Gobierno de

Granada, nº 25, 30 marzo 1810. En una carta a
su mujer, interceptada, Madrid, 28 agosto 1810,
dice: «Mi salud es buena, mi situación aquí siem-
pre miserable» (Gazeta de Tarragona, cit. por
Gazeta de Aragón, nº 48, 27 octubre 1810). El
26 de septiembre de 1810 en una comida, a la
que había invitado al general Rossetti, le dice
cuánto lamentaba haber dejado el reino de
Nápoles (Rossetti 1998). Napoleón le trata con
desprecio y no le respeta como rey. Esto le sume
en la mayor aflicción, hasta el punto de que en
noviembre de 1810 llega a pensar en la abdica-
ción. Se publica una carta interceptada de la rei-
na Marie-Julie Clary, Morfontaine, 27 septiembre
1811, respuesta a la de José del día 7. Le dice
que acepta no ir a Madrid, por la falta de dinero
y de tropas en la que vive el rey. Por lo demás, los
hijos gozan de muy buena salud, y hace muy mal
tiempo (Gazeta de la Junta Superior del Rei-

no de Valencia, nº 110, 5 noviembre 1810). Su
carta a Napoleón, Madrid 24 marzo 1811, en El

Conciso, 18 junio 1811, expresa su desespera-
ción: «Mi presencia es aquí en el día comple-
tamente inútil». Camino de Francia, llegó a
Valladolid el 27 de abril de 1811, a las 4 de la tar-
de. El recibimiento fue muy frío, según una refe-
rencia que no carece de objetividad: «No se oyó
un viva, ni otra demostración de júbilo, sino que
los oficiales andaban a golpes con los paisanos
para que se quitasen el sombrero cuando pasa-
ban». En la audiencia que dio a las autoridades y
corporaciones «dijo medio en español, medio en
italiano, que tornaría dentro de dos meses con su
familia; que hablaría con todos muy despacio;
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que si no había hecho a los pueblos todo el bien que
quería, había hecho el que había podido; que to-
dos debían trabajar en determinar en su favor la
opinión pública, y establecer la más perfecta
unión entre los pueblos, único medio de ser feli-
ces, según que su hermano deseaba; que las Cor-
tes se componían de sujetos, que no habían sido
autorizados por sus provincias, y que él pensaba
en convocarlos a su regreso en doble número de
sujetos, de los que por la ley o por costumbre
debían concurrir; que los reinos de México y del
Perú están en revolución, y que los ingleses pre-
sagian sus miras, dirigidas a establecer un
gobierno independiente; y finalmente dio a
entender, que si no cambiaban la opinión en este
tiempo, no se conseguirían la integridad e inde-
pendencia de España, sin cuyos requisitos él no
podía ni quería reinar». Como nadie le creyó,
partió de Valladolid muy disgustado, el día 28, a
las 6 de la mañana (Gazeta de la Junta-Congreso

del Reino de Valencia, nº 55, 18 junio 1811).
Llegó a París el 15 de mayo de 1811, con el pre-
texto de celebrar el nacimiento del rey de Roma,
pero en realidad para plantear a Napoleón la
angustia de su situación española. De vuelta,
llegó a Madrid, el 15 julio 1811, muy esperanza-
do ante las promesas de su hermano. Una copia
de las instrucciones dadas a su encargado, o
agente principal en Baltimore, Mr. Desmolard, y
a los demás enviados a la América española (El

Redactor General, nº 129, 21 octubre 1811;
Gazeta de la Junta Superior del Reino de Va-

lencia, nº 117, 22 noviembre 1811; Gazeta de

Aragón, nos 18 y 19, 11 y 15 abril 1812) y tam-
bién algunas cartas suyas, que le fueron ocu-
padas a M. Deslandes, muerto el 9 de abril de
1812; son cartas a Napoleón, a su mujer, a sus
hermanos Luis y Carolina y al cardenal Joseph
Fesch (Gazeta de la Regencia y El Redactor

General, nº 355, 3 julio 1812). Una carta de la
reina Marie-Julie Clary dirigida a él, Morfontaine,
27 septiembre 1811, en la que se hace eco de la
falta de dinero y de tropas en que se halla su
marido, se publica en El Conciso, 30 noviembre
1811. Ante una delegación de la ciudad y provin-
cia de Cuenca, que le cumplimentó el 23 de fe-
brero de 1812, pronunció un pequeño discurso, en
el que habló de la nación española, que es gran-
de y generosa, y a su prosperidad, mejora institu-
cional y lustre intenta dedicarse desde que es rey,
pero se lo impide la insurrección, y especialmente

la guerrilla, fomentada en daño del pueblo, con el
beneplácito de Inglaterra, por los agentes de la
insurrección» (Gazeta de Valencia, nº 30, 15
mayo 1812). Según se dice, el Ayuntamiento de
Madrid el 7 de mayo de 1812 le pidió que convo-
case las Cortes. La respuesta de José, auténtica
o no, indica acaso su estado de ánimo: «Me es
indiferente reinar o no», lo fundamental es echar
a los ingleses, los Borbones son unos tiranos,
pero hay algo más: dice a los munícipes madrile-
ños que desde que empezó su reinado, toda su
ilusión era convocar Cortes, y así lo manifestó en
1810 (Gazeta de Madrid, 5 mayo 1810), pero
«la guerra civil, la guerra extranjera, la hambre,
la peste, todas las calamidades», y entre ellas la
guerrilla, lo impidieron. Hay mucho desánimo y
mucha nobleza en estas palabras (Gazeta de La

Mancha, nº 7, cit. por El Redactor General, nº
370, 18 junio 1812; Gazeta de Aragón, nº 31, 1
julio 1812, Gazeta de Valencia, nº 33, 26 mayo
1812: en este periódico no figura la frase «me es
indiferente...»). Se publican las cartas que Espoz
y Mina arrebató a Deslandes el 9 de abril de
1812. Son las siguientes: a Napoleón, Madrid, 23
marzo 1812, le pide que le dé los medios para
hacer la felicidad de España; a su mujer, 23 mar-
zo 1812, le manda la carta anterior, y según sea
la respuesta, le pide que presente su renuncia; a
la misma, igual fecha, le explica por qué quiere
volver a Francia: un decreto de reunión del Ebro
le haría ponerse en camino al día siguiente; a la
misma, 27 marzo, no ha mudado en sus determi-
naciones; a su hermano Luis, 25 marzo, sus
asuntos no van bien; le abraza (Diario de Ali-

cante; Gazeta de Aragón, nº 34, 18 julio 1812).
Su carta al ministro de la Guerra francés, Sala-
manca, 20 noviembre 1812, en la que explica las
operaciones y la situación militar, es todavía
optimista (publicada en el Journal de l’Empire

y reproducida en Diario de Barcelona, nº 360,
26 diciembre 1812). No tolera a Soult en España,
tanto que le plantea a Napoleón la disyuntivo de
«o él o yo». Derrotado por Wellington en Vitoria,
23 junio 1813, en esta batalla perdió de hecho la
Corona y todos sus papeles. Napoleón se entre-
vista con él el 28 de noviembre de 1813, y le exi-
ge la renuncia a la Corona española. Todavía
seguía pensando en la literatura: en una carta del
29 de noviembre de 1813 Benjamin Constant
habla de que José ha escrito una novela con el
título de Famille Arabe. El 28 de enero de 1814
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Napoleón le nombró teniente general, con la
misión de defender París. Abandonó la ciudad,
no obstante, el 30 de marzo, pasando a Suiza,
donde compró una propiedad en Prangins.
Durante los Cien Días fue nombrado par y presi-
dente del Consejo de Ministros en las ausencias
de Napoleón. En 1815 recuperó su fortuna, que
había dejado en Suiza, que le fue devuelta por su
secretario Louis Maynard, aunque se dice que
éste sustrajo una parte. Marchó de incógnito a
Nueva York en un barco inglés, tras sobornar a su
capitán. Allí fundó un periódico bonapartistas,
Le Courier ses Etats-Unis, dirigido por Felix
Lacoste. Una ley francesa de 1816 confiscó sus
propiedades en Francia y le privó de sus dere-
chos civiles, por lo que decidió quedarse en los
Estados Unidos. Compró 24.000 acres de tierra
en Black River, cerca de Bordertown (Nueva
York). Henry Clay le invitó a visitar Filadelfia, en
donde alquiló dos casas. En junio de 1816 empezó
a construir una mansión en Point Breeze (New
Jersey), y allí tomó el título de conde de Survi-
lliers. Fue elegido miembro de la American Philo-
sophical Society. Su casa estaba rodeada de
jardines y de un lago artificial. Tenía una espléndi-
da biblioteca y una formidable colección de cua-
dros. Toda esta riqueza, se insiste, era el producta
de sus rapiñas en España. Un incendio destruyó
parte de la casa en 1820. El ex rey solía pasar los
inviernos en Filadelfia. Su mujer, Marie-Julie Clary,
nunca fue a España, por lo que José tuvo en
Madrid varias amantes; en esta nueva etapa per-
maneció en Bruselas, por motivos de salud. José se
consoló con Ann o Annette Savage, quien le dio
dos hijas en 1821 y 1822. El personaje y el incen-
dio de la casa es recordado en 1821 por Frances
Wright, y por A’Levasseur en 1824, quien lo
encuentra rico y querido de los suyos, pero triste,
acaso porque no se ha olvidado de que fue rey. El
conde de Survilliers figura como jefe de la logia
masónica de los afrancesados, según un panfleto
de 1823. En 1832 regresó a Europa, a fin de pro-
mover la causa de Napoleón II, pero, tras morir el
príncipe antes de su llegada, se estableció en Ingla-
terra, y volvió a América en 1837-1839, para evitar
el peligro de que un ferrocarril cruzase por sus tie-
rras, pero una vez que lo consiguió, fue de nuevo a
Londres, y en 1841 pasó a Italia, fijando su resi-
dencia en Florencia. Sus Memorias fueron publi-
cadas en Madrid, 1854; y las Mémoires et

correspondence politique et militaire du Roi

Joseph fueron publicadas por A. Du Casse en
París, 1856-1857, 10 vols. Napoleón III escribió
«Quelque mots sur Joseph-Napoléon Bonaparte»,
especie de necrología, en Oeuvres, II, p. 413-459.
En 1862 ordenó el traslado de sus restos a los
Inválidos. Los papeles que José perdió en Vitoria
fueron entregados por la familia Wellington a los
Archives Nationales de Francia. (Tulard 1987;
Fugier 1947; Connelly 1985; Naudon 1965; Palau y
Dulcet 1948 y 1990; AGMS, leg. M. 2541; Mercader
1983; Gazeta de Zaragoza, cit. y nº 89, 25 octubre
1808; Diario de Barcelona, cit.; Gazeta Nacional

de Zaragoza, cit.; El Conciso, cit.; Diario Mer-

cantil de Cádiz, cit.; El Redactor General, cit.;
Rossetti 1998; Vida y milagros 1823; Baselga 1954;
Constant 1932; Wright 1963; Levasseur 1829; Díaz
Torrejón 2003b; Romera 2004)

Bonaparte, Napoleón. Cf. Napoleón. 

Bonaplata. Tertulia Patriótica de Valencia, 1 febre-
ro 1822. Soldado catalán de Coraceros del Rey,
que arengó a Riego. (Gil Novales 1975b).

Bonaplata, Gerónimo. Tertulia Patriótica de Barce-
lona, 17 noviembre 1822.

Bonavia, Bernardo. Brigadier de Infantería, 1795.
Mariscal de campo, 1811. Gran cruz de San Her-
menegildo, 1817; comandante general de las
provincias internas occidentales de Nueva Espa-
ña, 1817-1818. Todavía figura en 1832.

Bonavía, Casimiro. Conserje del palacio de
Aranjuez. Fue el encargado de librar el dinero
necesario para la instalación de la Junta Central
en la Isla de León. (AHN, Estado, leg. 5 D, doc.
15 y leg. 47 D)

Bonavia, Ignacio. Uno de los ciudadanos de la
Isla de León que el 24 de marzo de 1813 felicitan
a las Cortes por la abolición de la Inquisición, al
no haberlo hecho el Ayuntamiento. (El Redactor

General, nº 663, 8 abril 1813)

Boncilla y San Juan, Alejandro. Autor de un im-
preso en favor de las víctimas del 10 de marzo
de 1820 en Cádiz, que produjo 136 pesos, 2 reales
y medio de vellón. en La Habana, que fueron
remitidos a Cádiz. El 23 de abril de 1823 el
Ayuntamiento de la ciudad da cuenta de que se
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han recibido. (Diario Gaditano, nº 223, 26 abril
1821)

Bondad Real, marqués de la. Cf. Lapeña, Manuel de.

Bondurand. Ordenador en jefe del ejército de
Aragón, noviembre 1811. (Gazeta Nacional 

de Zaragoza, nº 103, 15 diciembre 1811)

Bonecio, Luis. La Fontana, 3 junio 1821.

Bonel y Orbe, Juan José. (Pinos del Rey, Grana-
da, 17 marzo 1782 - ?, 1857). Hijo de Nicolás Bo-
nel y Martín y de Ana de Orbe y Orbe, personas
acomodadas, hermano de Nicolás Bonel y Orbe,
marqués de Márgena, estudió en Granada, donde
se doctoró en Cánones, 1804. Siguió el estu-
dio de la teología, fue catedrático de Concilios
Generales, presbítero y familiar del arzobispo
Juan Manuel de Moscoso y Peralta, y a la muerte
de éste en 1811 ocupó diversos cargos eclesiás-
ticos. Cura propio de San Pedro y San Pablo en
Granada, el 30 de marzo de 1810 se presenta
ante José I, al frente del cabildo de los curas, y
pronuncia una arenga, a la que responde S. M.
(Gazeta de Madrid, nº 90, 31 marzo 1810).
Canónigo doctoral de Málaga, 10 agosto 1816.
Vicario capitular de Málaga, 1827 y 1829; arce-
diano de Antequera, 16 mayo 1830; obispo de
Ibiza, 13 julio 1830, y de Málaga, 1831 (tomó
posesión el 16 de mayo y fue consagrado el 12 de
junio). Publicó Auto de erección de cinco nue-

vas parroquias filiales en la ciudad de

Málaga, Málaga, 1831; Tabla del jubileo circu-

lar de las cuarenta horas para los pueblos e

iglesias de la diócesis de Málaga, Málaga,
1833. Obispo de Córdoba, 15 febrero 1833, pero
no tomó posesión hasta el 20 de enero de 1834,
haciendo su entrada solemne el 20 de marzo.
Prócer del reino, 24 de julio de 1834; vicepre-
sidente del Senado, 1838. Presentado para el
arzobispado de Granada, 18 octubre 1838;  nom-
brado patriarca de las Indias, 19 julio 1839, y vica-
rio general del ejército, cargo que desempeñó
durante ocho años. Publicó Discursos sobre

asuntos eclesiásticos, Madrid, 1839-1847. Direc-
tor espiritual de la reina y de su hermana, octubre
1840. Presentado para el arzobispado de Toledo,
16 agosto 1847, preconizado por Pío IX el 4 de
octubre, una enfermedad impidió su solemne
entrada hasta el 21 de enero de 1849. Cardenal,

octubre 1850, la reina le entregó el birrete carde-
nalicio el 10 de noviembre de 1850. Fue autor de
Carta pastoral, exhortando a sus diocesanos

para que socorran con sus limosnas a los ne-

cesitados de Galicia, Madrid, 1853; y de Carta

pastoral, exhortando a sus diocesanos para

que se abstengan de las diversiones y ex-

periencias de las mesas llamadas giratorias 

y parlantes, Madrid, 1854. (Llordén 1973; La

Ilustración, nº 51, 21 diciembre 1850; Palau 
y Dulcet 1948 y 1990; Páez 1966) 

Boneschi, L. Italiano emigrado en La Coruña que
el 1 de julio de 1823 firma, con otros, una procla-
ma a sus compatriotas. (Diario Constitucional

de Palma, 11 septiembre 1823)

Bonet, Antonio. Escribano de la Intendencia de
Barcelona, vocal de la junta formada en la ciudad
para apoderarse del castillo de Montjuich. (Bofa-
rull 1886, I, p. 366)

Bonet, Esteban. Notario, síndico personero del
Ayuntamiento de Palma, 1811, autor de un mani-
fiesto, por el que se le tuvo por bullanguero y exal-
tado. (Oliver 1901)

Bonet, Francisco. Comandante del regimiento
del Rey, 1 de línea, 1803.

Bonet, Hipólito. Guerrillero absolutista por tie-
rras de Castilla la Vieja en el Trienio. (Almuiña
1986, p. 104)

Bonet, Jean-Pierre-François (Alençon, 8 agosto
1768 - Alençon, 23 noviembre 1857). Entró en el
ejército francés el 25 de abril de 1786, en Infan-
tería, fue primer teniente en 1791 (según Tulard
1987 desertó en 1786 y fue voluntario en 1791),
capitán en 1792, jefe de batallón en 1793, briga-
dier en abril de 1794, general de división, 27
agosto 1802. A consecuencia de las heridas que
recibió en Hondschoote perdió el ojo izquierdo,
por lo que pasó al retiro el 18 de agosto de 1805.
No obstante, una orden imperial el 24 de marzo
de 1808 le destinó a los ejércitos de España. 
A las órdenes de Soult actuó en Santander, 1809, a
entera satisfacción del emperador, quien hizo
grandes elogios de Bonnet. Inmediatamente le
encomendó la conquista de Asturias. El 25 de ene-
ro de 1810 entraba por la zona oriental de esta

Bondad Real, marqués de la
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región. Entró en la capital durante la lucha terri-
ble, de ocupación y abandono, 30 enero 1810, de
nuevo el 19 de septiembre de 1810, pasó a León
en 1811, y volvió a Asturias hasta junio de 1812.
Fue nombrado gran oficial de la Legión de Ho-
nor, 1810, y conde del Imperio, 1811. Abandonó
Asturias por orden superior, con gran indigna-
ción de Napoleón, que no aprobó estas órdenes,
pero su rectificación llegó tarde. Una carta de
Bonnet a Dorsenne, Oviedo, 11 noviembre 1811,
se publica en Diario Mercantil de Cádiz, 22
diciembre 1811, y Diario de Barcelona, 26 ene-
ro 1812, reproducida del Noticiero de Vich, pues
había sido interceptada. Fue uno de los que se
enfrentaron a la ofensiva de Wellington, siendo
herido en Los Arapiles, 22 julio 1812. Después
pasó al ejército del Rhin, 1813; fue hecho prisione-
ro en Dresde, 27 agosto 1813; gobernador de Dun-
kerque, 30 abril 1815. Volvió a tomar el retiro el
1 de septiembre de 1815. Inspector general de In-
fantería, 1819-1820, volvió a la actividad en 1831,
cuando fue creado par de Francia. Se retiró en
1848. Todavía en 1852 fue nombrado senador.
(Gates 1986; Diario Mercantil de Cádiz, cit.;
suplemento a El Redactor General, 31 julio
1812, y nº 547, 11 diciembre 1812; Diario de Bar-

celona, cit.; Fugier 1931; Tulard 1987)

Bonet, José (Gerona, ? - ?). Doctor en Sagrados
Cánones, catedrático de Filosofía y Leyes en la
Universidad de Huesca, comandante de somate-
nes en la guerra contra Francia, 1793. A sus 32
años dirige un escrito a la Junta Central, para
lograr el mayor aumento del ejército español.
(AHN, Estado, leg. 50 A; Arzadun 1910)

Bonet, José. Reunión de Amigos de Ibiza, 30
mayo 1820.

Bonet, Leonardo. Sociedad Patriótica de Zarago-
za, 13 abril 1820. Segundo comandante del regi-
miento de Salas (?), 1823.

Bonet, fray Mariano. Prior de los dominicos de
Valencia, encargado el 8 de mayo de 1811 de diri-
gir la redacción de la Gazeta de Valencia. (Tra-
moyeres 1880)

Bonet, Vicente (? - Murviedro, 12 enero 1811).
Lector dominico de Valencia, fusilado por los fran-
ceses. (Fortea 1819)

Bonet Capó, Juan (Ciudadela, 14 diciembre
1795 - ?). Hijo de Nicolás Bonet y de Rita Capó,
se hizo sacerdote, ocupando los puestos de
vicario de Santa María de Mahón y capellán del
regimiento de Infantería de Córdoba, y poste-
riormente del de Cazadores de Arapiles. Publi-
có Sermón en la bendición de las banderas

del primer y segundo batallón del regimien-

to de Infantería de Córdoba nº 10, el 20 de

febrero de 1845 en Tarragona, Reus, 1845.
Gran cruz de Isabel la Católica, 1850, y de Car-
los III, 1856, esta última recompensa por el
tesón con que sostuvo a su unidad frente a los
sublevados de Reus. Se retiró del servicio en
1858. (Bover 1868)

Bonet y Cubero, Juan Bautista (Valencia, 1798 -
?). Estudió con José Zapata en la Academia de
San Carlos de Valencia, después se retiró con sus
padres a un pueblo, y no fue pintor profesional,
sino de afición, pintor de historia, costumbres y
paisajes. Aún vivía en 1869. (Ossorio y Bernard
1975)

Bonet y Perelló, Esteban (Santa Margarita,
Mallorca - Palma, 22 julio 1836). Doctor en ambos
Derechos. Notario del reino, alcalde constitucional
de Palma, 1820-1823. Sociedad Patriótica de Pal-
ma, 13 marzo 1823. Preso por liberal en el castillo
de Bellver en 1824, escribió La fuga de las

musas, al que puso notas después de recuperar
la libertad. Escribió además poesías en latín, cas-
tellano y mallorquín, que según Bover carecen
de energía y entusiasmo. (Bover 1868)

Bonicelli, José María. Cadete, 26 mayo 1786;
subteniente, 1 marzo 1791; capitán, 5 junio 1808;
sargento mayor, 2 mayo 1809; teniente coronel
graduado, 30 mayo 1809 y efectivo el 23 de octu-
bre de 1809. Coronel, 28 abril 1811. Participó en
la reconquista de Sevilla. Coronel del regimiento
de Zamora, 10 de Infantería de línea, 1815-1822.
(AGMS)

Bonifaz, Paulino. Racionero medio, 1805, canóni-
go después de la catedral de Salamanca. Cuando el
1 de agosto de 1809 las tropas francesas abando-
naron Salamanca, Paulino Bonifaz fue uno de los
que se fueron con ellos. Caballero de la Orden Real
de España, 11 marzo 1811 (Gazeta de Madrid del
19). (Zaonero 1998; Ceballos-Escalera 1997)
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Bonifaz y Quintano, Lorenzo. Canónigo prior de
Zamora, vocal por Castilla la Vieja en la Junta
Central, miembro en ella de la Comisión de Mari-
na. Fue uno de los que embarcó en la fragata
Cornelia, febrero 1810, con la que llegó a El
Ferrol, en donde fue detenido con los demás por
orden de la Junta de La Coruña, aunque después
fue puesto en libertad. (Jovellanos 1963; Martí-
nez de Velasco 1972)

Bonilla, Alejandro. Firma un artículo en El

Constitucional, Cádiz, 27 septiembre 1823.

Bonilla, fray José Antonio de. Autor de «Carta
escrita desde Guatemala», El Redactor General,
nº 773, 27 julio 1813, en el que denuncia los pro-
cedimientos despóticos de aquella Audiencia, y
en especial de su presidente Antonio González
Sarabia. (El Redactor General, cit.)

Bonilla, Pedro. Segundo comandante del bata-
llón de Teruel, de Milicia Nacional, 1823.

Bonilla, Torcuato (Cádiz, h. 1777 - ?). Coronel
graduado, segundo comandante del regimiento
de Caballería de línea Costa de Granada, 1817-
1823. Gran cruz de San Hermenegildo. (AGMS)

Bonillé. Coronel, conde del Imperio, jefe del
Estado Mayor General del cuarto cuerpo francés
en España, que suscribe también la Proclama a

los habitantes de la provincia de la ciudad de

Málaga, 10 febrero 1810, de Horacio Sebastiani.
La publica Vicente Abelló en Artículo remitido,
Cádiz, 1812. (Riaño de la Iglesia 2004)

Bonis, Ignacio. Comerciante de la Isla de León,
1810, uno de los que venden el Diario Mercan-

til de Cádiz, El Observador Político y Militar

de España, el Semanario Patriótico y El Teles-

copio Político. (Diario Mercantil de Cádiz, 29
noviembre y 13 diciembre 1810)

Bonmatí, Vicente (? - Petrel, Alicante, 1812).
Comandante de una partida de guerrilla, hecho
prisionero por los franceses, y ajusticiado.
(Diario Mercantil de Cádiz, nº 13, 13 julio
1812)

Bonnin, José (Palma de Mallorca, ? - Palma de
Mallorca, 1829). Platero y diamantista que estudió

dibujo en la escuela de la Sociedad Económica
de Palma, y fue llamado el Arfe mallorquín. Tra-
bajó mucho, pero el trabajo no le sacó de la semi-
miseria. (Ossorio y Bernard 1975, Muñoz y
Manzano 1889)

Bonoro de Torres, Antonio. Sociedad Patriótica
de Lucena. Regidor.

Bony. Comandante francés, del que se cuentan
verdaderas rodomontadas, del 7 al 13 de abril de
1810, en su lucha contra los forajidos, en la pro-
vincia de Córdoba (Gazeta de Granada, nº 36,
24 abril 1810). Tampoco tuvo mucho éxito con-
tra Ventura Jiménez: lo buscó desde Cabeza del
Buey hasta Garlitos (Badajoz), del 27 de marzo
al 19 de abril de 1810, pero se le escapó, aunque
perdiendo bastante impedimenta y tres muertos
y un prisionero. (Gazeta de Jaén, nº 9, 8 mayo
1810; Gazeta de Granada, cit.)

Boocello, José. La Fontana, 3 junio 1821.

Boom, R., viuda de. Con sus hijos, tiene en 1813
una casa de comercio en Cádiz, calle del Cal-
vario, nº 128, que firma riesgos y abre pólizas de
seguros. (El Redactor General, nº 882, 13 no-
viembre 1813)

Boquerín, Manuel. Tertulia nocturna y diaria de
la botica de Mesón de Paredes, esquina Enco-
mienda, Madrid. Médico. Iba además a las gale-
rías de las Cortes a alborotar. Pero en 1825 se
tiene buen concepto de él: es buen médico, no
hace daño a nadie, y no está mandado observar
por la policía. (Gil Novales 1975b)

Boquica. Cf. Pujol, José. 

Boquique. Cf. Pozo, Mariano Ceferino del.

Borbón. Comandante guerrillero, actuante entre
Valladolid y Zamora. Se dice que mató 50 drago-
nes, que eran la vanguardia de la escolta que lleva-
ba el general Tilly de Segovia a Valladolid (Diario

de Badajoz, nº 154, 3 junio 1810). En octubre de
1810 se le calculaban 400 caballos, y en noviem-
bre, 200. (Diario Mercantil de Cádiz, 28 octubre
y 4 noviembre 1810; Diario de Badajoz, cit.)

Borbón. Cf. Bourbon Ballet.

Bonifaz y Quintano, Lorenzo
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Borbón, Antonio. Ciudadano de Sevilla, detenido
arbitrariamente en la época absolutista por el
portero del crimen Francisco Álvarez, contra lo
que protestan los ciudadanos de la Milicia
Nacional Voluntaria, 1821. 

Borbón, Antonio Pascual de, infante de España

(Nápoles, 31 diciembre 1755 - Madrid, 20 abril
1817). Hijo segundo de Carlos III y el décimo de
la reina María Amalia, se casó en 1795 con su
sobrina también María Amalia, enviudando al
año. Se le atribuye haber tomado parte principal
en el Motín de Aranjuez, 1807, que habría sido
protagonizado en gran parte por sus propios
criados. Presidente de la Junta Suprema de
Regencia, 10 abril 1808, se mantuvo fiel a
Fernando VII. Parte de su correspondencia con
Murat publican Azanza-O’Farrill. En la noche del
2 de mayo decidió marcharse a Bayona, dejando
un oficio al decano de la junta en el que le pres-
cribía que siguiera la misma política. Decía: «Me
voy; ahí queda eso. Hasta el valle de Josafat».
Presenció las escenas de Bayona, acompañó a
Fernando VII a Valençay. Su proclama, Burdeos,
12 mayo 1808, conjunta con el príncipe Fer-
nando y el infante Carlos, se publica en Diario

de Madrid, nº 10, 19 mayo 1808, y en Extracto

de las últimas gazetas de la Europa, 1808,
aceptan dejar los destinos de España en manos
de Napoleón. En carta a Fernando VII, ya destro-
nado por Napoleón, llama a María Luisa de
Parma «la Sabandija». Esto indica cuánto la que-
ría. Parece que en Valençay estaba al acecho
para que sus sobrinos no leyesen los libros, a su
juicio peligrosos, que había en la biblioteca.
Regresó a España en 1814, acompañando al rey.
Fernando VII le nombró después gran almirante
de Castilla. Poseía las grandes cruces de San
Hermenegildo, San Fernando, Isabel la Católica 
y Carlos III. Presidente del Consejo de Estado en
ausencia del rey, vicepresidente de la Diputación
de la Grandeza, 1817. Se dice de él que era muy
aficionado a las ciencias y a las artes, gran pro-
tector de la industria y caritativo. (Espasa 1908;
Arzadun 1942; Azanza 1957; Guillén Tato 1952;
Pardo González 1911; Diario Crítico General

de Sevilla, nº 96, 5 abril 1814; Mateos 1997; Páez
1966)

Borbón, Carlos María Isidro (Madrid, 28 marzo
1788 - Trieste, 10 marzo 1855). Hijo de Carlos IV,

hermano de Fernando VII, se educó bajo la
dirección del P. Escio, Cristóbal Bencomo, Vicen-
te Maturana, el marqués de Santa Cruz y el
duque de la Roca. Después de los sucesos de
Aranjuez siguió a su familia a Bayona. Su procla-
ma, Burdeos, 12 mayo 1808, conjunta con el
príncipe Fernando y el infante Antonio, se publi-
ca en Diario de Madrid, nº 10, 19 mayo 1808, y
en Extracto de las últimas gazetas de la Euro-

pa, 1808, aceptan dejar los destinos de España
en manos de Napoleón. El 8 de octubre de 1814,
protector y director de la encomienda de Cala-
trava, en nombre de su sobrino Carlos Luis de
Etruria. Fue también nombrado hermano mayor
efectivo de la Cofradía de la Santísima y Vera
Cruz de Caravaca, cargo que aceptó en agosto de
1817, y ostentó durante dieciséis años (aunque
nunca lo ejerció directamente). Se casó el 29 de
septiembre de 1816 con María Francisca de Asís,
hija de Juan VI de Portugal, y luego con su otra
hermana María Teresa de Braganza, princesa 
de Beira. Generalísimo, gran cruz de San Herme-
negildo y de San Fernando, vicepresidente de la
Asamblea de esta última orden, protector de 
la Junta Superior de Medicina, vicepresidente del
Consejo Supremo de la Guerra y presidente de la
Cámara de Guerra. El 14 de marzo de 1820 dio una
proclama liberal (publicada en Gazeta Extraor-

dinaria de Madrid y en Correo General de Sevi-

lla, nº 1, 22 marzo 1820), dictada según se dice
por el miedo («Viva el rey, viva la nación, viva la
Constitución»). En realidad durante el Trienio
comenzó a significar su nombre la oposición
cerrada a todo liberalismo, y en 1821 sonó por
primera vez para rey de España. Fue elegido
para recibir y desposarse por poderes con María
Cristina de Borbón, la cuarta esposa de Fernan-
do VII, la que pronto le iba a desposeer de sus
derechos de sucesión a la Corona, lo cual no deja
de tener su ironía. La tensión entre los dos her-
manos creció mucho, y Carlos se autodesterró a
Portugal, desde donde se negó a reconocer los
derechos de Isabel II, alegando que había naci-
do antes de la derogación de la Ley Sálica en
las Cortes de 1789. Las cartas cruzadas entre
don Carlos y Fernando VII van desde el 29 de
abril de 1833 hasta el 30 de agosto de 1833.
Tras la muerte de Fernando fue proclamado rey
por sus partidarios, lanzó el manifiesto Carlos

V a sus amados vasallos, Castelo-Branco, 25
octubre 1833, comenzando la guerra carlista.
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Logró pasar de Portugal a Francia e introducir-
se en España, pero su presencia en el gran
cuartel carlista fue más un estorbo que una
ayuda, y esto independientemente de lo que el
símbolo de su presencia pudo significar en los
primeros años de la guerra. Perdida ésta por
razones objetivas, con las que colaboró el
carácter obtuso del Pretendiente, tuvo éste
que volver a Francia, residiendo en Bourges.
En mayo de 1845 abdicó en su hijo Carlos Luis,
duque de Montemolín, trasladándose a vivir a
Trieste. (Alba Salcedo 1869, p. 48-61, p. 71-75;
Sánchez Romero 2000; Páez 1966)

Borbón, Carlota Fernanda. Princesa de las Dos
Sicilias, dama de María Luisa, 1802. Figura hasta
1819. 

Borbón, Carlota María Fernanda (?, 7 febrero
1777 - ?). Infanta de España, princesa de Parma,
dama de María Luisa, 1792.

Borbón, duque de. Gran cruz de Carlos III, 1815.
Figura hasta 1819. 

Borbón, Francisco de Paula Antonio (Aranjuez,
10 marzo 1794 - Madrid, 13 agosto 1865). Hijo de
Carlos IV y de María Luisa de Parma, aunque se
dijo que el verdadero padre había sido Godoy. Su
marcha a Francia en 1808 dio lugar al 2 de mayo.
Seleccionado para entrar en el Instituto Pesta-
lozziano, hizo su examen con gran brillantez en
agosto de 1807, en presencia de los reyes, el prín-
cipe de Asturias (futuro Fernando VII) y otras
personas reales, lo que sirvió para que el propio
Godoy, en sus Memorias, ponderase el espec-
táculo de ver al hijo de un monarca educarse en
común con los hijos de su pueblo. Capitán gene-
ral, gran cruz de San Hermenegildo, 1815, y de
San Fernando, 1818. Académico de San Fernan-
do, 20 septiembre 1816, consiliario de la misma
Academia, 14 agosto 1816. Parece que se conser-
van algunos cuadros suyos en la propia Acade-
mia. Se casó en 1819 con Luisa Carlota, hija del
rey de Nápoles, con la que tuvo once hijos. Pre-
sidente de la Sociedad Económica de Madrid, se
imprimió Discurso leído a la Real Sociedad

Económica de Madrid por su protector y pre-

sidente el serenísimo señor don..., infante de

España, en la junta del 21 de mayo de 1819,

en que se dignó asistir por primera vez,

Madrid, Sancha, 1819 (hay un ejemplar en el
Ateneo de Madrid). Se le atribuyeron apetencias
de ocupar el trono durante el Trienio. Progresis-
ta, y aun se dice que masón, se enfrentó con
María Cristina. En 1838 fue enviado a Francia.
Aspiraba abiertamente a la Regencia, y para con-
seguirla no reparaba en trabas. Su apoderado era
el conde de Parcent, del que se decía que era, o
había sido, amante de Luisa Carlota. En 1840
Espartero les permitió volver a España, instalán-
dose en Madrid. Fallecida su primera esposa, en
1851 volvió a casarse con la murciana Teresa
Arredondo y Ramírez de Arellano, de la que se
dijo que era bailarina, pero lo cierto es que era
muy rica. El matrimonio se hizo en régimen de
separación de bienes. Ella aportó como dote
25.000 duros en joyas y alhajas. Francisco de
Paula parece que era notable cantante aficiona-
do. También pintor, aunque muy malo, según el
conde de Toreno en su Viaje a Italia en 1839.
Revela su gran afición musical el catálogo de su
biblioteca, que lleva el rótulo de Música que

contiene el archivo de S. A. Sermo. el Sr.

infante D. Franco de Paula Antonio, ahora en
la Biblioteca Nacional. Lo resume Subirá, siguien-
do a Saldoni. El infante fue padre de Francisco
de Asís, futuro esposo de Isabel II, y de Enrique,
duque de Sevilla, quien murió en duelo con Mont-
pensier. (Diccionario Historia 1968; Ossorio y Ber-
nard 1975; Fernández Sirvent 2005; Soriano
1855; Queipo de Llano 1882; Mateos 1997; Simón
Palmer 1973; Subirá 1950; Páez 1966)

Borbón, Juan Carlos María Isidro. Hijo del infan-
te Carlos María Isidro y de María Francisca de
Asís, caballero del Toisón, gran cruz de Carlos III,
15 mayo 1822. Como pretendiente al trono usó el
nombre de Juan III, y fue autor de un famoso
manifiesto «liberal», 1859. Padre del futuro pre-
tendiente llamado Carlos VII.

Borbón, Leopoldo Juan de. Príncipe, caballero
del Toisón, y gran cruz de Carlos III, 6 febrero
1802. Figura como tal hasta 1851.

Borbón, Luis Antonio de, duque de Angulema

(Versalles, 6 agosto 1775 - Goritza, Austria, 1844).
Hijo del conde de Artois, se casó el 10 de junio
de 1799 con María Teresa Carlota, hija de Luis
XVI. Durante la Guerra de la Independencia
estuvo en España con Wellington, pero tomando

Borbón, Carlota Fernanda
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la precaución de no exponerse demasiado. Gran
cruz de Carlos III y caballero del Toisón, 1814.
Hecho prisionero durante los Cien Días, fue
puesto en libertad por orden de Napoleón.
General del ejército francés que invadió España
en 1823 (los Cien Mil Hijos de San Luis). Dio una
Proclama a los españoles, Bayona, 2 abril 1823,
para justificar la invasión, reproducida en
Francia, España y México, y otra con igual título,
Alcobendas, 23 mayo 1823. Dio la Ordenanza de
Andújar, 8 agosto 1823, a fin de suavizar en lo
posible la terrible reacción de los absolutistas
españoles. Por la invasión de 1823, Fernando VII
le ofreció el palacio de Buenavista y el título de
príncipe del Trocadero (carta de Sevilla, 12 octu-
bre 1823). Angulema no aceptó. En realidad
estaba convencido de que la invasión era una
empresa muy buena para Francia, pero imposi-
ble de resultar provechosa para España (carta
de Villèle, 3 agosto 1823). En su orden del día de
Oyarzun, 22 noviembre 1823, consideró termina-
da la campaña, con la feliz libertad del rey de
España, para mayor gloria de Francia (Alba
Salcedo, 39). Delfín de Francia, 1824, cuando su
padre ocupó el trono (Carlos X). En 1830 renun-
ció a sus derechos a ser rey de Francia. Hacia 1831
se le atribuye la intención de escribir una memoria
de sus campañas en España. Con cierta maligni-
dad Víctor Hugo le recuerda bajo aspectos muy
negativos, que Alejandro Dumas recogió en sus
Memorias: «… Parecía un mono sin gracia, una
especie de momia con la cara atormentada por un
tic eterno, que atravesó la sala, respondió a todos
los saludos, a todos los buenos deseos, a todos los
homenajes, por una especie de gruñido sordo, en
el que era imposible distinguir una sola palabra
articulada. ¡Era el vencedor del Trocadero! El paci-
ficador de España». (Bowring 1877, 99; Débidour
1904; Fac-Simile 1831; El Dardo, nº 3, 1831, p.
141, Sarrailh 1930)

Borbón, Luisa Carlota. Infanta, dama de María
Luisa, 1802. (No es la hermana de María Cristina,
que nació en 1804)

Borbón, Luisa Carlota (Portichi, 24 octubre 1804
- Madrid, 29 enero 1844). Hija de Francisco I de
Nápoles, hermana mayor de María Cristina, reina
de España, dama de María Luisa, 3 octubre 1818,
se casó el 11 de junio de 1819 con su tío
Francisco de Paula, hermano del rey. Tuvo una

gran actuación cortesana en España, en contra
de las pretensiones carlistas. Dio una sonora
bofetada en La Granja a Calomarde, a la que
replicó el ministro con la famosa frase: «Señora,
manos blancas no ofenden». Se dice que con su
marido protegió al periódico El graduador.
(Ezquerra 1959; Diccionario Historia 1968)

Borbón, María Cristina de (Nápoles, 27 abril
1806 - Sainte-Adresse, Francia, 23 agosto 1878).
Hija de Francisco I de Nápoles y de su esposa, la
infanta María Isabel, hermana de Fernando VII.
Elegida, en virtud de una miniatura, para ser la
cuarta esposa de éste, obtenida la dispensa por
parentesco, el 8 de diciembre de 1829 llegó a
Aranjuez la princesa napolitana y al día siguien-
te se celebraron los esposorios, por poderes, en
los que el infante don Carlos representó a su her-
mano. El día 11 entró en Madrid y con ello en la
vida, bastante achacosa, del rey. Su popularidad
en España fue inmensa porque el «azul Cristina»
parecía color de libertad. Muy interesada por la
música, el 15 de julio de 1830 creó el Conserva-
torio de Madrid, que se inauguraría el 1 de enero
de 1831. A la muerte del rey, no cumplió ningu-
na de las cláusulas testamentarias relativas a la
separación de los bienes de la Corona y los par-
ticulares. La comisión nombrada por las Cortes
en 1854 emitió un informe, muy moderado en la
forma, pero terrible en el fondo. Sobre la desapa-
rición de las alhajas de la Corona, María Cristina
dijo que habían sido robadas por los franceses,
pero se da la circunstancia de que figuran en el
testamento de Fernando VII, luego otros eran los
ladrones. Hay otro tipo de actuaciones delictivas:
ocultación de la fecha de su matrimonio con Fer-
nando Muñoz, a fin de no perder la Regencia, y
las de los nacimientos de sus hijos con Muñoz;
incitación a la múltiple sublevación de 1841.
Actuaciones escandalosas en los casos del ferroca-
rril de Aranjuez, el de Langreo, la canalización del
Ebro y el puerto de Valencia, todo ello detrás de su
marido Riánsares. También el intento de recon-
quista de la República del Ecuador, de acuerdo
con el general Flores, para proporcionar un trono
a un hijo de Riánsares (el proyecto fracasó en sus
comienzos, pero no por ello la responsabilidad es
menor) (cf. Dictamen de la Comisión de Infor-

mación Parlamentaria, 1856). Se dijo que María
Cristina era accionista de la Compañía de la Trata,
que actuaba en Cuba. Como duquesa de Riánsares,
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importadora de esclavos etíopes, se la cita en
1848-1850. Cobraba por lo menos una cuota por
cada «saco de carbón» que se metía en Cuba. Tam-
bién se dice que estaba a la cabeza de la Compañía
negrera de La Habana. Se le atribuyen proyectos
de golpe de Estado, a imitación del francés de
1851. Para su testamento cf. Matilla Tascón. (Subi-
rá 1950; Ezquerra 1924; Dictamen María Cristina
1856; Lesinnes 1868; Fernández de Castro 1923;
Matilla Tascón 1982; Páez 1966).

Borbón, Pedro Carlos (Aranjuez, 18 junio 1786
- quinta de Boa Vista, 4 julio 1812). Hijo del
infante Gabriel Antonio y de la infanta Mariana
Victoria, nieto por tanto de Carlos III. Huérfano
cuando sólo tenía 2 años, Carlos IV no tardó en
mandarlo a Portugal. Con el resto de la familia
real portuguesa emigró al Brasil en 1807. La rei-
na Carlota Joaquina, que no le quería nada, pen-
só en utilizarlo para hacerle rey de México; pero
la quimera fracasó. Su secretario en 1808 era el
conde de la Cimera. A pesar de la oposición de
Carlota Joaquina, el 13 de mayo de 1810 se casó
en Río con la infanta María Teresa, hija del
regente, e inmediatamente fue nombrado almi-
rante general de la Armada portuguesa. Murió
muy poco después, dejando un hijo, el infante
Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza. Sus
restos fueron llevados a El Escorial. (Páez 1966;
Diario de Madrid, nº 14, 23 mayo 1808; Mateos
1997)

Borbón y Borbón, María Isabel (Madrid, 6 julio
1789 - Portichi, Italia, 13 septiembre 1848).
Infanta de España, reina de las Dos Sicilias, hija
menor de Carlos IV y de María Luisa, dama de
María Luisa, 1792. La maledicencia señalaba su
gran parecido con Goya. Se casó con su primo
Francisco Jenaro (Francisco I de las Dos Sicilias)
el 6 de octubre de 1802, con el que tuvo muchos
hijos, entre ellos María Cristina, la futura esposa
de Fernando VII. Viuda en 1830, volvió a casarse
en 1839 con el general napolitano conde de Balzo.
Retratada por Goya. (Ezquerra 1959)

Borbón y de Braganza, Sebastián Gabriel de (Río de
Janeiro, 4 noviembre 1811 - Pau, 14 febrero 1875).
Biznieto de Carlos III de España y de Juan IV de
Portugal, huérfano de su padre el infante Pedro
Carlos desde muy niño, fue educado por su
madre, María Teresa, princesa de Beira, la que se

casaría de nuevo en 1838 con el pretendiente
Carlos María Isidro. Sus preceptores Serapio
Serrano y el P. Verdugo secundaban a su madre
en educarle en la más extrema piedad, y también
se interesó por las artes y las letras. Dirigió una
memoria a la Academia de San Fernando titula-
da Los aceites y barnices de que se hace uso

en la pintura, Madrid, 1800. Él mismo pintó
numerosos cuadros. Dirigió dos periódicos, titu-
lados El Lagarto y La Mariposa, para uso
exclusivo de la familia real. Gran cruz de Isabel la
Católica, 1815. Gran prior, en Castilla y León, de
la Orden de San Juan de Jerusalén. Académico
de San Fernando, 1827, y consiliario de la mis-
ma. Se casó en 1832 con la princesa Amalia, hija
de Francisco I de Nápoles. El 20 de junio de 1834
prestó el juramento de fidelidad a Isabel II, pero
como toda su familia le llevaba al campo carlista,
se ausentó de Madrid con su esposa, fue a Barce-
lona, de donde Llauder le hizo salir, se fue a
Nápoles en el verano de 1834, y de allí a Roma.
El 1 de noviembre de 1835 Carlos V le nombró
ayudante general de campo, y en consecuencia
se trasladó a las Provincias Vascongadas. El 29
de diciembre de 1836 le nombró general en jefe,
y en tal condición libró la batalla de Oriamendi,
16 marzo 1837. Pierde la batalla de Huesca el
24 de mayo de 1837, pero gana la de Barbastro,
2 junio 1837, y pierde a continuación la del Cinca.
Después emigra a Nápoles, y en 1859 reconoció
a Isabel II. Fue pintor, aunque malísimo, según
el conde de Toreno en su Viaje a Italia en

1839; autor de De los aceites y barnices que

se han de usar en la pintura, Madrid, 1860; y
de Discurso al tomar posesión como pre-

sidente de la R. Academia Española de Ar-

queología y Geografía del príncipe Alfonso,
Madrid, 1864; y Discurso inaugural en la

apertura de la R. A. E. de Arqueología y Geo-

grafía del príncipe Alfonso, Madrid, 1868. En
1867 se marcha a Junqueira (Portugal), a repo-
ner su salud, y hace testamento en Lisboa. En
octubre de 1868 se señala su presencia en Pau.
Con su primera esposa no tuvo sucesión. En
segundas nupcias se había casado con la infan-
ta María Cristina, con la que tuvo tres hijos.
Además de lo indicado fue caballero del Toisón,
y recibió las grandes cruces de Carlos III, San
Hermenegildo, Cristo y Avis, Torre y Espada 
y la Concepción de Villaviciosa de Portugal, Pío
IX, Cruceiro del Brasil, San Fernando y del Mérito
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y San Genaro de Nápoles, San Andrés, Santa
Ana, San Estanislao y Alejandro Nevski de Rusia,
y de San Isidoro de Parma. Por ley de 21 de di-
ciembre de 1868 se le privó de las cargas de jus-
ticia que recibía en virtud del mayorazgo creado
por Carlos III en favor del infante don Gabriel,
su abuelo, cargas meramente civiles en aplica-
ción de la ley desvinculadora de 1836. Sus here-
deros las reclaman en 1877. (Roa y Erostarde
1886; Rodezno 1928; Espasa 1908; Palau y Dul-
cet 1948 y 1990; Queipo de Llano 1882; Mateos
1997; Breve Reseña 1877; Fernández de los Ríos
1879, II, p. 455)

Borbón Parma, Carlos Luis (?, 23 diciembre
1799 - ?). Hijo de Luis I de Etruria, heredó el tro-
no en 1803 y lo perdió en 1807, por voluntad de
Napoleón. Carlos IV por decreto de 9 de junio 
de 1803 le entregó la encomienda de Caravaca,
exenta de toda clase de impuestos, y para que
pudiera vestir el hábito de Santiago el Papa le
dispensó de la minoría. El título de comendador
se extendió en Aranjuez el 30 de abril de 1806.
En 1819 recibió el ducado de Lucca, en donde se
hizo prontamente odioso. El 5 de octubre de
1847 cedió su ducado a Toscana, pasando a ocu-
par el de Parma, en el que abdicó en 1849. Fue
por tanto el último duque de Lucca y también el
último comendador de Caravaca. (Sánchez Rome-
ro 2000)

Borbón Parma, Carlota Joaquina (Madrid, 25 abril
1775 - Queluz, 7 enero 1830). Hija de Carlos IV y
de María Luisa. Educada por el P. Scio, la casaron
muy pronto, en 1785, con el príncipe don Juan,
segundo hijo de José I de Portugal, quien en
1792 por enfermedad de su madre doña María se
encargó del gobierno de Portugal y en 1799 tomó
el título de príncipe regente, luego Juan VI.
Carlota intervino ya en una conspiración en 1806
para sustituir a su marido en la Regencia, y sin
olvidar sus intereses portugueses durante la
Guerra de la Independencia, ante el cautiverio
de Fernando VII, pretendió ser regente de Es-
paña. Su carta a Santiago de Liniers, Río Janeiro,
27 agosto 1808, con la respuesta de éste, Buenos
Aires, 13 septiembre 1808, fue publicada en
Cádiz, 1808. Su carta a Jovellanos, 8 noviembre
1808, a la que éste contesta, Sevilla, 24 abril
1809 (cf. Jovellanos 1988), va seguida de los ple-
nos poderes, Río de Janeiro, 30 diciembre 1809,

por los que nombra a Jovellanos su represen-
tante y apoderado para toda reclamación de de-
rechos, que le correspondan al trono de España
(publicado por Gregorio C. Martín 1975). Mu-
chas otras cartas en este sentido se publican en
el libro de Julián Rubio. La Gazeta de Valencia,
nº 76, 3 febrero 1809, menciona una proclama de
Carlota y de Pedro de Borbón y Braganza, dife-
rente de la representación hecha al príncipe
regente el 19 de agosto de 1808, publicada a con-
secuencia de la misma. También a México envió,
en la fragata Saffo, sus proclamas y manifiestos,
en los que declaraba que mientras estuviese su
familia prisionera, ella era la depositaria de la
soberanía española (Barbagelata 1936). Todavía
en 1823, antes de la liberación de Fernando,
pretendía el puesto. Tuvo grandes valedores,
como fray Cirilo de la Alameda, Calomarde o
Ruiz de Padrón, pero la vigilancia liberal impidió
que triunfase. En 1824 seguía intrigando. En
general la opinión portuguesa no veía con bue-
nos ojos las ambiciones de Carlota Joaquina.
Viuda en 1826, sus hijos  fueron: Pedro IV, rey
de Portugal y emperador del Brasil; Miguel, 
rey de Portugal; María Teresa, princesa de
Beira, casada en primeras nupcias con Pedro
Luis —padre del infante don Sebastián— y en
segundas con Carlos María Isidro; María Isabel,
esposa de Fernando VII; y María Francisca, pri-
mera esposa de Carlos María Isidro. (Rubio y Es-
teban 1920; Boisvert 1982; Riaño de la Iglesia
2004; Barbagelata 1936; Carta de Carlota a
Calomarde y de ésta a Carlota, 1823 en RAH,
Col. Marqués de Lema, 9-31-7/6986; Fuentes
Aragonés 1986; Ruiz de Padrón 1814; Ezquerra
1959)

Borbón Parma, Francisco de Paula, duque de

Cádiz (Aranjuez, 10 marzo 1794 - Madrid, 13
agosto 1865). Hermano de Fernando VII, fue el
infante cuyo llanto al ser sacado de palacio en
mayo de 1808 conmovió profundamente al pue-
blo madrileño, siendo una de las causas del 2 de
mayo. Fue el único hijo que los Reyes Padres se
llevaron consigo a Italia, y no residió ni por un
momento en Valençay. En torno a este príncipe
se tejió una aureola de liberalismo, de cuya rea-
lidad no existen pruebas. Varias veces quiso vol-
ver a España, pero lo impidió su madre o su
hermano, quien en agosto de 1816, a causa de
unos amores responsables de inesperados gastos,
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le impuso un año de viaje por Europa, de incógni-
to, bajo el nombre de conde de Moratalla. No hay
constancia, pero puede haber ocurrido, que en
este viaje entrase en relación con algunos emigra-
dos. Regresó a España en mayo de 1818, e inme-
diatamente fue nombrado consejero de Estado,
ingresó en la Sociedad Económica Matritense el
20 de junio de 1818, de la que en junio de 1819 fue
nombrado presidente y protector, lo cual quiere
decir que abandonó voluntariamente la dirección.
En octubre de 1818 se concertó su enlace con
Luisa Carlota de las Dos Sicilias, hija del duque de
Calabria, heredero del trono siciliano. La boda
tuvo lugar el 11 de junio de 1819. Si para entonces
se le buscó para conspirar en el llamado Plan Bei-
tia, desde luego no quiso saber nada. De tendencia
progresista después de la muerte de Fernando VII,
se dice de él que quiso ser el Felipe Igualdad de la
revolución española, aunque con más suerte.
También se dijo que había sido masón, pero care-
cemos de datos auténticos. Padre de Francisco 
de Asís, rey consorte al casarse con Isabel II, y de
Enrique, quien también tuvo veleidades republi-
canas. Francisco de Paula, viudo, volvió a casarse
en 1851 con Teresa Arredondo. (Diccionario His-
toria 1968; García Brocara 1991; Morange 2006;
Moral Roncal 1999b).

Borbón Parma, Isabel. Hija del anterior. Dama de
María Luisa, 18 mayo 1822.

Borbón Parma, Luis (?, 1773 - 27 abril 1803).
Infante de España, sobrino y yerno de Carlos IV,
casado en 1795 con María Luisa Borbón Parma.
Caballero del hábito de Santiago en la misma
fecha; rey de Etruria, 1801; comendador de la
encomienda de Caravaca, 1802. (Sánchez Rome-
ro 2000; Páez 1966)

Borbón Parma, María Luisa (Madrid, 6 julio 1782
- Lucca, 13 marzo 1824). Sexta hija de Carlos IV
y de María Luisa. En 1795 se casó con su primo
Luis de Borbón, quien el 21 de marzo de 1801
pasó a ser rey de Etruria, por voluntad de
Napoleón, en virtud del Tratado de Aranjuez.
Establecen su residencia en Florencia. Al morir
Luis el 27 de mayo de 1803 queda María Luisa de
regente, en nombre de su hijo Carlos Luis (Luis II),
nacido en 1799. El 20 de noviembre de 1807 Na-
poleón los destrona, y ella en febrero de 1808 va
a Madrid para reclamar. Murat el 2 de mayo de

1808 la expulsó de España, y se marchó a
Bayona. Quiso casarse con el ex gran duque de
Toscana, pero fue encerrada en un convento 
de Roma, 1811-1814. Lemievre d’Argy publicó
Memorias de la reina de Etruria, París, 1814.
El Congreso de Viena le concedió el ducado de
Lucca, del que tomó posesión en 1817, al mismo
tiempo que se le reconoce el derecho a heredar
Parma. En 1876 fue beatificada por el Papa. (Dic-
cionario Historia 1968; Páez 1966)

Borbón y Villabriga, Luis María de (Cadalso de
los Vidrios, Madrid, 22 mayo 1777 - Madrid, 19
marzo 1823). Hijo del infante Luis Antonio de
Borbón y Farnesio y de María Teresa de Villabri-
ga, sobrino de Carlos III, hermano de María Tere-
sa, condesa de Chinchón, que se casó con Godoy.
Gran cruz de Carlos III, 1793. Arcediano de Tala-
vera en la iglesia de Toledo, consagrado arzobispo
de Sevilla (en Aranjuez) el 2 de junio de 1799.
Cardenal de Santa María de la Scala, creado por
Pío VII, 22 mayo 1800; arzobispo de Toledo, 4
noviembre 1800. En 1808 prestó juramento a
José I. Mandó una carta muy cortesana de obe-
diencia a Napoleón, 22 mayo 1808 (publicada en
El Monitor el 18 de junio de 1808). Reaccionó
después en favor de los patriotas. En agosto de
1808 se señala su paso por un pueblo de Badajoz,
junto con su hermana, camino de Sevilla (Gaze-

ta de Valencia, nº 25, 16 agosto 1808). En su
carta pastoral de Toledo, 30 septiembre 1808,
justifica a posteriori su conducta anterior. El

Redactor General, Cádiz, nº 49, 2 agosto 1811,
dice de él que se va a Tavira (Vizcaya), llevándo-
se las joyas de la catedral de Toledo. Aunque el
mismo periódico dice no creer la noticia, habría
que preguntarse de dónde salió. No quiso firmar la
representación en favor de la Inquisición, según
Pablo de Jérica, en Diario Mercantil de Cádiz,
nº 167, 16 junio 1812. En marzo de 1813 fue nom-
brado presidente de la Regencia. Publicó un Edic-

to, Sevilla, 31 marzo 1813, en el que recordaba
que seguían vigentes las prohibiciones de li-
bros, Exhortación pastoral a todos los fieles,
Cádiz, 1813; A los prelados y cabildos de

España, Cádiz, abril 1813, sobre el asunto del nun-
cio Gravina; y Carta del príncipe de Borbón,

cardenal arzobispo de Toledo, a sus amados

diocesanos, desde el destierro, indicando, entre

otras cosas, la prohibición de imprimir, leer y

retener libros de mala doctrina. Prohibimos

Borbón Parma, Isabel

452



además el libro «Diccionario crítico-burlesco»,

reimpreso en Madrid en la imprenta de Re-

pullés, Toledo, 1813. A la vuelta de Fernando VII
en 1814, con fecha de Madrid, 1 mayo, remitió 
al rey una memoria en defensa de las Cortes y de 
la Constitución (publicada por Arzadun 1942),
pero luego no supo mantenerse en su puesto,
besando la mano del rey a pesar de que todavía
no había jurado la Constitución. Autor de Exhor-

tación pastoral, Madrid, Ibarra, 1815, sobre los
desastres de la guerra y la corrupción de las cos-
tumbres, con un elogio de Fernando VII. Indivi-
duo nato de la Orden de Carlos III, gran cruz de
Isabel la Católica, protector de la Academia de
Teología de Santo Tomás, 1817-1819; consejero
de Estado, 1819. Caballero del Toisón, 1820.
Presidente de la Junta Provisional, 9 marzo
1820. Autor de Carta pastoral sobre amor a la

religión, a la nación y al rey, Madrid, 1820;
Pastoral a sus diocesanos. Mandada reproducir
por D. Pedro de Trevilla, Córdoba, 1820; Pasto-

ral que dirige a sus diocesanos con motivo de

haberse proclamado la Constitución, Madrid,
15 marzo 1820, y México, 1820 (creo que es el
manifiesto a los fieles de su arzobispado, que
empieza «Entre los encargos de mi delicado...»,
Madrid, 15 marzo 1820; Pastoral en favor del

Manifiesto de Fernando VII a los españoles,
Jerez, 1820, y México, 1820; el titulado Españo-

les, Madrid, 24 marzo 1820, firmado por todos
los miembros de la junta; e Instrucción que han

de observar los vicarios eclesiásticos, jueces

ordinarios del arzobispado de Toledo al abo-

lirse el tribunal de la Inquisición, Madrid,
1820. Protector de la Academia de Teología de
Santo Tomás de Aquino. Poseía las grandes cru-
ces de San Genaro y de San Fernando y era alcai-
de perpetuo de los Reales Alcázares de Segovia.
Carlos M. Rodríguez López-Brea 2002 le dedicó
en 2002 una excelente biografía. (El Redactor

General, cit.; Diario Mercantil de Cádiz, cit.;
El Procurador General de la Nación y del

Rey, nº 212, 30 abril 1813; Tribuno del Pueblo

Español, nº 54, 1 mayo 1813; Arzadun 1942, cit.;
Palau y Dulcet 1948 y 1990; Riaño de la Iglesia
2004; Rodríguez López-Brea 2002; cat. La Esca-
linata, septiembre 1997; cat. El Pesebre, 1995;
Páez 1966)

Borbón y Villabriga, María Luisa de, duquesa de

San Fernando (Velada, Toledo, 1783 - Madrid,

1846). Hija del infante Luis Antonio de Borbón y
de Teresa Villabriga, residió al principio en Are-
nas de San Pedro, pero la muerte del padre el 7
de agosto de 1785 le cambió la vida, pues Carlos III
confió la educación de los tres sobrinos al car-
denal Lorenzana, indicando que a las hermanas
las pusiese en algún convento o colegio fuera de
Madrid. El 20 de septiembre de 1785 las chicas
fueron colocadas, con sus criadas, en el conven-
to de San Clemente, cerca de Toledo. Bien desde
el punto de vista material, pero desde luego nin-
gún estudio superior, tan sólo música y lengua
francesa. Es decir, ninguna de las ventajas que
gozaba el hermano, quien las adoraba. Carlos IV,
tras acceder al trono en 1789, ordenó a los tres
hermanos que se llamasen en adelante Borbón
Villabriga. María Luisa en 1799 acompañó a su
hermano a Sevilla, y luego también a otros pun-
tos. Dama de María Luisa, 10 octubre 1800. Se
dice de ella que era dicharachera, veleidosa e
inmadura, buen producto de la educación monjil.
El Príncipe de la Paz, en 1806, pensó en casarla
con Fernando de Borbón, príncipe de Asturias,
pero la maniobra fracasó. La Guerra de la Inde-
pendencia la llevó a Andalucía, con su hermano, y
a Zaragoza, con su madre, y después a Mallorca,
donde su salud empeoró. En Tavira (Portugal)
vivió con su hermano entre agosto de 1811 y ma-
yo de 1812. Sólo en mayo de 1817, cuando ya
tenía 34 años, se casó con José Joaquín Melgare-
jo y Saurín Rojas y Ruiz Dávalos, duque de San
Fernando, lo que le proporcionó una cómoda
posición social. El marido se enriqueció com-
prando bienes desamortizados, por lo que tras la
muerte del cardenal en 1823, el matrimonio tuvo
que exiliarse en París. Volvieron en 1833, tras la
muerte de Fernando VII. (Rodríguez López-Brea
2002; Páez 1966)

Borbón Villabriga, María Teresa, XV condesa de

Chinchón (Velada Toledo, 6 marzo 1779 - París,
24 noviembre 1828). Hija del infante Luis Anto-
nio de Borbón y de María Teresa Villabriga; se
casó el 2 de octubre de 1797 con Godoy, del que
en 1808 ya se había separado, como consecuen-
cia del Motín de Aranjuez. Dama de María Luisa,
1800. En agosto de 1808 se señala su paso por un
pueblo de Badajoz, junto con su hermano, cami-
no los dos de Sevilla, adonde llega poco después,
siendo cumplimentada por la Junta sevillana (Ga-

zeta de Valencia, nos 25 y 28, 16 y 26 agosto
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1808). Vivió casi siempre en Toledo, junto a su
hermano el cardenal. Godoy intentó ante Pío VII
en 1816 que se declarase la nulidad del matrimo-
nio, pero no lo consiguió. Hija única del matri-
monio fue Carlota Luisa de Godoy y Borbón, nacida
en 1800. De 1819 a 1824 autorizó créditos a su
cuñado el duque de San Fernando Quiroga, de
los que éste rindió cuentas en Madrid, 4 febrero
1824. En 1824 y 1825 viajó por Europa junto con
el coronel Domingo Mateos, del que era amante.
La pareja se separó en 1826, acaso porque se
acabó el dinero, que era el de ella, porque Mate-
os no tenía nada; o acaso también, según la poli-
cía francesa, por la excesiva violencia física con
la que su amante la había tratado. (Ezquerra
1959; Diccionario Historia 1968; Pardo González
1911; La Parra 2002; cat. 76 Farré, marzo 2007)

Borda, Eugenio. Miembro de la Milicia Nacional
Voluntaria de Bilbao que formó parte, en abril de
1821, de una columna volante desplazada a Gal-
dácano para detener a los realistas alaveses que
avanzaban hacia Bilbao. Subteniente de la segun-
da compañía de la Guardia Nacional de la villa,
febrero 1836. (Guiard 1905)

Borda, Francisco. Visitador de la Hacienda afran-
cesada, bajo Cabarrús, 10 septiembre 1809. Re-
cibió la Orden Real de España, 7 enero 1810
(Gazeta de Madrid del 13). (Díaz Torrejón 2003b;
Ceballos-Escalera 1997)

Borda y Goyeneche, Miguel José de. Tribunal de
la Cámara de Comptos, Consejo Real de Navarra,
1818-1820.

Borda y Pleiter, Francisco de la. Intendente de
ejército en Andalucía, asistente de Sevilla, 1817-
1819. 

Bordalonga, Diego. Juez de primera instancia de
Écija (Sevilla), 1821.

Bordas. Cf. Rodríguez, Antonio.

Bordas, Sebastián. Sociedad Patriótica de Figue-
ras, 1820.

Bordas y Muns, Luis (Barcelona, 3 mayo 1798 -
Barcelona, 1875). Estudió gramática con Buena-
ventura Pullés, y retórica y filosofía en el Colegio

Episcopal, pasando después a enseñar latinidad
y retórica en el Colegio de Nobles de San Pablo
en Valencia. Discípulo del P. Buenaventura Prats,
S. I., en el estudio de la lengua italiana; en 1821
ganó por oposición la cátedra de italiano en las
escuelas de la Junta de Comercio, enseñando
después durante más de veinte años latín, fran-
cés e italiano en el Colegio de Carreras, en San
Gervasio (Barcelona). Autor de una Oda en ita-
liano, con la que recibió a María Cristina de Borbón
y a sus padres los reyes de Nápoles en Barce-
lona, 16 noviembre 1899 (se publica en Relación
Visita Siciliana 1829). Catedrático de italiano del
Liceo de Isabel II, 1840; profesor de lengua fran-
cesa en la Universidad de Barcelona, 1845; y
después en la Escuela Industrial, 24 marzo 1853, 
y en 1857 en el Instituto de Segunda Enseñanza,
del que fue secretario en 1862. Fue autor de
numerosos libros de enseñanza del italiano y
otras lenguas, de La doctrina de la fe, compro-

bada por dos fuentes, la escritura y la tradi-

ción, Barcelona, 1832; Memorias acerca de la

erección y progresos de la Junta de Comercio

de Cataluña y su Casa Lonja, Barcelona, 1837;
Compendio de la Historia de España, Barcelo-
na, 1842; y Hechos históricos y memorables

acaecidos en España, desde la última enfer-

medad de Fernando VII, hasta la conclusión

de la guerra en los campos de Vergara, Barce-
lona, 1846, libro publicado al año siguiente con el
título de Historia de la revolución y guerra

civil de España. Se le debe también El abuelo

católico, Barcelona, 1850; y Diccionario ma-

nual de mitología, Barcelona, 1855; además de
la traducción del barón de Gérando, El visitador

del pobre, Barcelona, 1854. (Corminas 1849; Mo-
lins 1889; Palau y Dulcet 1948 y 1990; Relación
Visita Siciliana 1829)

Bordería. Jefe guerrillero, que el 12 de octubre de
1812 se llevó los dispersos que había en Chella
(Valencia), pero a la altura de Quesa (Valencia)
éstos se le amotinaron, e incluso lo hirieron de un
culatazo. (Gazeta de Valencia, nº 74, 16 octubre
1812)

Bordesoulle, conde de. Cf. Tardif de Pomme-
roux, Étienne.

Bordiu y Góngora, Cristóbal (Níjar, Almería, 19
septiembre 1798 - ?). Se recibió de abogado en

Borda, Eugenio
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1822, y el mismo año explica economía política
en Almería, significándose como liberal. Fiscal
de Hacienda para la provincia almeriense, 1823,
la caída de la Constitución le privó del empleo.
Se trasladó a Madrid en 1824, dedicándose al
estudio de las ciencias. En 1827 amplió estudios
en Francia. Tradujo de Garnier: Tratado de las

fuentes ascendentes o de las varias especies

de terrenos en que pueden buscarse aguas

subterráneas, Madrid, 1829. Hacia 1836 explica
administración en el Ateneo de Madrid. Ese mis-
mo año vuelve a Francia, en donde reside hasta
1844. Diputado a Cortes por Almería, 1845-1846;
fiscal del Consejo Real, 1846; director general de
Agricultura y Comercio, 1847; director general
de Aduanas, 1850; diputado de nuevo, pero
ahora por Calatayud, 1851. Ministro de la Gober-
nación del reino, con Bravo Murillo, 15 noviem-
bre - 14 diciembre 1852. (Palau y Dulcet 1948 y
1990; cat. la Galatea, noviembre 1997; Guillén
Gómez 2000a; Moratilla 1880)

Bordoy Oliver, Simón (Palma, 1783 - Palma, 3
abril 1843). Hijo de Bartolomé Bordoy y de María
Francisca Oliver, estudió en Palma, ganó una
beca en el Colegio de la Sapiencia y obtuvo por
oposición los curatos de Puigpuñent y de Santa
Eulalia y en 1829 la canonjía magistral de Palma.
Escribió Oración en la fiesta de beatificación

de la B. Juana de Aza, el 3 de agosto de 1829;
Discurso del doctor de la iglesia San Bernar-

do, predicado en la catedral de Mallorca el 20 de
agosto de 1832; y Sermones, 1844, todo publica-
do en Palma. (Bover 1868)

Bordoy Talladas, Francisco (Felanitx, 15 marzo
1768 - Felanitx, 25 junio 1850). Hijo primogénito
de Miguel Bordoy y de Francisca Ana Talladas,
de antigua y opulenta familia, prefirió hacerse
franciscano. Tras estudiar filosofía y teología, se
dedicó a la predicación, fue comisario de Tierra
Santa y director de la Hermandad de la Tercera
Orden. En 1835, cuando la exclaustración, se
retiró a su villa natal. Escribió Crónica seráfica

de la santa provincia de Mallorca de la regu-

lar observancia de N. S. P. San Francisco, 1814,
fecha de portada, aunque el texto contiene noti-
cias hasta 1849. (Bover 1868)

Borel, Antonio. Comerciante francés establecido
en 1796 en Palma, aunque en la fecha ya llevaba

treinta y ocho años de residencia en España.
Casado con una española, padre de cuatro hijos,
tenía una tienda de ropa, y nunca fue cónsul o
tuvo cargo alguno de su país de origen. Carlos IV
le reconoció como fiel y leal vasallo, y en 1808
juró fidelidad al rey de España. Después del 2 de
mayo hizo un donativo de 2.000 pesos fuertes, y
no obstante en junio de 1808 se vio envuelto en
los disturbios antifranceses de la isla, y recluido
en Montesión. El 21 de julio solicitó la libertad,
que le fue concedida. (Ferrer Flórez 1997)

Bores, Gregorio de. Sargento primero de Canta-
bria, Sociedad de Sargentos, Zaragoza, agosto 1820.

Bores, Pablo. Sociedad Patriótica de Cartagena,
25 julio 1820.

Borge, Francisco de. Afrancesado, condecorado
con la berenjena, capitán de la Guardia de Honor
de José I, y su edecán, denunciado por Juan José
Torreros en el Diario Mercantil de Cádiz, Sevi-
lla, 16 septiembre 1812. (Diario Mercantil de

Cádiz, cit. y nº 86, 25 septiembre 1812)

Borghese, Orazio. Mariscal de campo, 1779; tenien-
te general, 1782-1817. 

Borghini, Inocencio (Madrid, 1799 - Madrid, 10
octubre 1867). Estudió en la Academia de San
Fernando. Por real orden de 31 de mayo de 1819
fue pensionado para pasar a Roma. A su regreso,
fue nombrado el 8 de mayo de 1836 individuo de
mérito de aquella corporación, y después regen-
te de los estudios elementales. También fue
nombrado tercer pintor de cámara y profesor de
las hijas del infante don Francisco. (Ossorio y
Bernard 1975)

Boria, Joaquín. Artillero, secretario de la Socie-
dad Patriótica de Barcelona, 17 noviembre 1822.
Repuesto en su empleo el 13 de octubre de 1828.
(AGMS)

Borinaga, José. Sociedad Patriótica de Pamplo-
na, 10 junio 1820.

Borja, Valero. Personaje que llega a Zaragoza con
la intención de promover la insurrección contra los
franceses y el nombramiento de Palafox. (Rodrí-
guez-Solís 1895)
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Borja, Vicente. Magistrado de la Audiencia de
Valencia, 1817-1821, premiado por su conducta
absolutista ante la batalla de Villar del Porche, 2
enero 1819. (El Espectador, nº 154, 15 septiem-
bre 1821)

Borja Uriarte, Domingo de (? - Medellín, 28 mar-
zo 1809). Hijo del capitán de Guardias Españolas
Domingo de Borja y de Petronila de Uriarte, her-
mano de madre por tanto de José María Torrijos.
Teniente de Guardias Españolas muerto en la ba-
talla de Medellín. (AHN, Estado, leg. 44 D)

Borjas y Tarrius, Bernardo. Autor de Estadística

territorial de la provincia de Ávila, Madrid, Imp.
Real, 1804. Redactor interino de la Gazeta de la

Regencia, Cádiz, nombrado en agosto de 1812 por
Carlos España, jefe político de Ávila, mayo 1813,
autor de Ojeada económica política sobre el

estado de las naciones de Europa en el año de

1818, manuscrito, con interés principalmente
comercial. Miembro de la Junta Provisional, 1820,
promotor de la reunión de Lorencini, con Ferrer,
aunque se dice que nunca estuvo allí. Intendente
de provincia, 1819. Intendente de ejército, 1820.
Director general del Crédito Público, 1820-1822.
Subdelegado de Fomento de Alicante, 1834, fun-
dador en este año de la Sociedad Alicantina de
Amigos del País. Tenía fama de hombre culto, que
había viajado y conocía idiomas. (Gazeta de la Re-

gencia, cit.; Sánchez Albornoz 1911; Gil Novales
1975b; descripción en Baroja 1934b, p. 73-75; cat.
Delstre’s, 1992; Madoz 1845, voz Alicante) 

Borjas y Tarrius, Manuel de. Oficial de la
Renovación de Vales Reales, fugado de Madrid
en 1809. (AHN, Estado, leg. 49 B)

Bormaz, Félix de. Afrancesado, que firma la pro-
clama El Real Acuerdo de Sevilla a los jueces

de primera instancia de su territorio, Sevilla,
21 abril 1810, otra del 19 de mayo de 1810; y
Decreto comunicado por el Excmo. Sr. D.

Manuel Romero, ministro de Justicia, 10 sep-
tiembre 1810; otras proclamas de 30 de agosto
de 1811 y 4 de mayo de 1812, y Manifiesto de

las operaciones de los suministros de la Au-

diencia de Sevilla que se quedaron en la ciu-

dad después de la invasión de los franceses

desde la batalla de Ocaña, 1 septiembre 1812,
según el cual se quedaron en la ciudad para

acompañar al pueblo en su suerte. (El Redactor

General, nº 637, 13 marzo 1813; Palau y Dulcet
1948 y 1990)

Bornos, IX conde de. Cf. Ramírez de Haro y Ra-
mírez de Arellano, Antonio. 

Bornos, X conde de. Cf. Ramírez de Haro y Ra-
mírez de Arellano, José María.

Boronat y Borja, Francisca. Cf. Martínez Colo-
mer, fray Vicente.

Borras. Sociedad Patriótica de Palma, 26 mayo
1820. Probablemente José Borrás.

Borrás, Bernardo. Guerrillero turolense, que en
agosto de 1810 atacó a un convoy francés en las
cercanías de Gandesa (Tarragona), y en sep-
tiembre actuó en Armas del Rey (?) y en Beceite
(Teruel). (Rodríguez-Solís 1895)

Borrás, Francisco (Falset, Tarragona, 16 abril
1769 - ?, 12 enero 1837). Perteneciente a una
familia de médicos, estudió gramática castellana
en Mataró, y gramática latina, retórica y filoso-
fía en el Colegio Episcopal de Barcelona. En 1793
pasó a estudiar Cirugía en San Carlos de Madrid,
de donde fue director interino en 1797, se graduó
de bachiller en Medicina en Alcalá de Henares,
cursó la clínica en Madrid, y después de trabajar
también la botánica y la química, y de licenciarse
y doctorarse, fue nombrado director anatómico
en el Colegio de Medicina y Cirugía de Barcelona,
11 diciembre 1799, hasta que se jubiló el 12 de
julio de 1834. Publicó un Tratado de patología

teórico-práctico, Vic, 1820-1821. Fue también ci-
rujano mayor de la ciudadela de Barcelona. (Cor-
minas 1849)

Borrás, Gaspar. Alcalde constitucional de primer
nombramiento de Mataró, 1820, autor con Juan
Baró de Solá de la proclama Mataroneses, Mata-
ró, 18 marzo 1820: trata temas de religión, Cons-
titución, rey y patria. Juez de primera instancia
de Mataró (Barcelona), 1822-1823.

Borrás, Joaquín. Teniente de Infantería que el 3
de enero de 1820 acompañó a Sarsfield de Jerez
a Sanlúcar de Barrameda, con idea de combatir a
Riego. (AGMS, expte. Sarsfield)

Borja, Vicente
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Borrás, José. Primer secretario de la Sociedad
Patriótica de Palma, 27 enero 1823. Presidente,
17 abril 1823. Contralor del Hospital Militar de
Palma. Emigrado en Belfast, en enero de 1829
percibía una libra y doce chelines del Comité de
Ayuda. Probablemente es José Borrás y Bofarull.
(SUL, Wellington Papers)

Borrás y Bofarull, José (Reus, ? - Manila, 1845).
Casado con Teresa Carbonell, natural de Las Pal-
mas, emigró con ella a Londres, donde en 1824
nació su hija Josefina, futura madre de George
Santayana. Pasó después a Virginia, hasta 1835,
año en que fue nombrado cónsul de los EE. UU. en
Barcelona. El gobierno español le dio después un
puesto en Filipinas, donde falleció. Usó el seudóni-
mo de Candidito. Publicó Verdaderos principios

de la lengua castellana, Belfast, 1827 (muchas
eds. posteriores); Spanish exercices, Belfast,
1830; Diccionario citador de máximas, prover-

bios, frases y sentencias escogidas de los autores

clásicos, latinos, franceses, ingleses e italianos,
Belfast, 1836. (Llorens 1968; Palau y Dulcet 1948
y 1990; Molins 1889; Cory 1955)

Borrás y Montaner, Francisco. Director anatómi-
co del Colegio de Cirugía de Barcelona. Cirujano
del Real Cuerpo de Artillería, nombrado en 1784
ayudante consultor del Colegio de Cirugía de
Barcelona. Director anatómico, 1800-1821. (Usan-
dizaga 1964)

Borrasca. Cf. Cubells, Francisco y Grao, Manuel
del.

Borrego, Juan. Andaluz, ex teniente del regimiento
de Guadalajara, capataz de una cuadrilla de foraji-
dos que actúa en Valencia, 1813-1814, desde la Ven-
ta de la Zarza hasta el puerto de Morote. (Diario

Crítico General de Sevilla, nº 11, 11 enero 1814)

Borrego, Rafael. Suscriptor del Diario Gadita-

no, 1821, según la lista publicada con el nº 168,
1 marzo 1821.

Borrego, Valentín. Escribano del Juzgado y
Ayuntamiento de Hornachos (Badajoz), 1809.
(AHN, Estado, leg. 32, doc. 63, nº 6)

Borrego y Jurado, Lorenzo. Comisario honorario
de Guerra, 1820-1823.

Borrego Moreno, Andrés (Málaga, 23 febrero
1802 - Madrid, 8 marzo 1891). De padres acomo-
dados estudia en Málaga con Antonio Reclade,
mas muerto su progenitor la madre lo envía a
Madrid, al cuidado de un pariente afrancesado,
quien lo lleva a los escolapios, y en 1814 a Pau y
Toulouse, en cuyos liceos estudió la segunda
enseñanza. Nunca estudió en la universidad. De
regreso a España, hizo algún servicio a Riego
cuando éste en febrero de 1820 se aproximaba a
Málaga, y luego tomó parte activa en la revolu-
ción local del 11 de marzo de 1820. El 12 se alis-
tó en la Milicia Nacional Voluntaria. Una vez
proclamada la Constitución, Borrego ya el 12 de
agosto de 1820 es secretario de la confederación
patriótica de la ciudad y director de su periódico
La Confederación Patriótica. Es al mismo tiem-
po oficial segundo de la Junta Superior de Sani-
dad. El 16 de octubre de 1820 firma en Málaga
un memorial, en el que pide un certificado de su
exaltación revolucionaria (publicado por Oliva
Marra-López 1957) Expulsado de Málaga el 25
de enero de 1821 con otros serviles, o caso
mejor, no partidarios de la causa más popular,
aunque parece que a última hora los expulsados
lograron quedarse en la ciudad. En 1822, en una
entrevista con Riego en la propia Málaga, trata
de convencer sin éxito al general para que se
pase al moderantismo. A pesar de estas gestio-
nes, en 1823 tuvo que ir al exilio: primero Gibral-
tar, luego Londres. Parece que en 1826 estuvo en
el Brasil, y acaso la Argentina, adonde había ido
a gestionar la candidatura del emperador don
Pedro. Todavía en 1827 figura en Gibraltar, diri-
giendo una memoria al emperador don Pedro,
conjunta con Álvaro Flórez Estrada, Francisco
Díaz Morales y Juan Rumí, en la que le ofrecían
el trono constitucional de la península ibérica;
memoria a la que se refiere Sinibaldo de Mas en
La Iberia, Barcelona, 1856. Llegó a París en el
verano de 1828; Borrego colabora en Le Consti-

tutionnel y se inscribe en la sociedad semisecre-
ta Aide-toi: le ciel t’aidera. En 1830, al fundarse
Le Temps, entra de redactor de este periódico.
A la caída de Carlos X, funda El Precursor, París,
24 septiembre 1830, hasta por lo menos diciem-
bre, periódico bisemanal en el que expone un
programa político para España, moderado pero
no oscurantista. Para salvar su periódico dirige
una convocatoria de reunión, París, 21 enero
1831, a Istúriz, Vadillo, Evaristo San Miguel, Vadillo,
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Calatrava, Quiroga, Domingo Torres, Alcalá
Galiano y López Baños, publicada en El Dardo,
París, nº 1, p. 49-50, El periódico satiriza a ésta
que llama «Junta de animales». Aparece en la
Junta Provincial Directora de Cataluña, en la que
con Antonio Baiges y Vicente Bertrán de Lis pre-
tendió levantar un empréstito, en nombre de la
Junta de Perpiñán, que provocó en agosto de
1831 la protesta de otra Junta de Cataluña, que
se llamó a sí misma legal, patriótica y suprema.
Vuelve a España en 1834, con idea de rechazar
por exagerado el credo progresista, pero tam-
bién de liberalizar a los moderados. En 1835
funda El Español, periódico de principios; en él
y en El Correo Nacional los expone abundan-
temente: trata de cohonestar los intereses de la
burguesía con los del Antiguo Régimen, al mismo
tiempo que inteligentemente, al aparecer y
difundirse las primeras doctrinas socialistas,
Borrego se hace eco de ellas, no para convertir-
se al socialismo, sino porque cree con razón que
la burguesía española debe salir de su ignorancia
y conocer bien en qué consisten esas doctrinas.
A finales de 1836 Borrego dimite de la dirección
de El Español, y acabará perdiendo incluso 
su propiedad; parece que la dimisión se debió a
disensiones con Mendizábal sobre la desamorti-
zación. Funda La Revista Europea, diciembre
1836-1837, nuevo intento de vía media entre
moderados y progresistas. El 31 de diciembre de
1837 funda El Correo Nacional, y sustituye La

Revista Europea por La Revista Peninsular.
Diputado por Málaga, abril 1838, Borrego es ya
decididamente moderado. Con la Regencia de
Espartero y la insurrección de octubre de 1841,
Borrego, demasiado comprometido con los
«octubristas», se vio obligado a emigrar a París
de nuevo, mientras que El Correo Nacional caía
en las garras de su amigo Sartorius, quien lo
transformaba en El Heraldo. Uno de los directo-
res de la Compañía Española de Seguros contra
Incendios, 1841, perdió el puesto. Andrés Borre-
go volvió a España en 1844, poniéndose en con-
tacto con la Comisión de Fábricas catalana, y
volviendo a publicar en junio de 1845 El Espa-

ñol. Nuevamente diputado el 15 de diciembre de
1848, aparece como opositor conservador a la
política demasiado brutal de Narváez, y como
partidario de encauzar en el sistema a las fuerzas
cuya peligrosidad ha revelado la revolución de
1848. En definitiva, a Borrego le parece suicida

la política del avestruz. Publica Representación

hecha a S. M. C. la reina doña Isabel II sobre

la inobservancia de la Constitución política

del Estado y en defensa del gobierno represen-

tativo, Madrid, 1852. En 1854 se une a O’Donnell,
flamante caudillo revolucionario, aunque octu-
brista; pero fue detenido y enviado a Portugal.
Borrego, un momento candidato de la Unión
Liberal, no acaba de integrarse en esa formación.
Se presenta, y triunfa, en las segundas elecciones
de Málaga, pero el acta es anulada, porque se dice
que debe los votos no a los electores, sino al
comandante militar, Miguel Borrego, hermano de
Andrés. En carta a Sinibaldo de Mas, Madrid, 20
abril 1856, que se publica como apéndice en la
propia edición de La Iberia, Borrego rectifica: no
ofrecían a don Pedro el trono, porque eso habría
sido usurpar la soberanía nacional, en la que creían
ciegamente. Se dirigían, sí, a don Pedro, para que
ayudase a resolver el problema constitucional
español; pero después de la muerte de Fernan-
do VII, al encarnar Isabel II las libertades a que
aspiraba el pueblo español, contó con su lealtad
(la de Borrego). Todavía en 1845 creía posible un
enlace portugués de la reina, con sólo que se
hubiese aplazado su matrimonio; pero ya no ca-
bía elegir entre Braganzas y Borbones. En 1858
Borrego vuelve a emigrar: viaja por Italia y Ale-
mania y se instala en Londres, y no regresa has-
ta el triunfo de la Revolución de 1868. Publica
Sucinta y verídica historia de la Hacienda de

España, Madrid, 1871, traducida por él mismo
de una primera versión en francés; y Estudios

penitenciarios, Madrid, 1873. En 1873 admite
la república, siempre que sea conservadora. Dis-
curre una asociación liberal conservadora, en la
que resume y actualiza sus esfuerzos antirrevo-
lucionarios de tantos años. Publica Visita a los

principales establecimientos penales de

Europa, ejecutada de orden del gobierno,

seguida de la exposición de un sistema apli-

cable a la reforma de las cárceles y presidios

de España, Madrid, 1873. Borrego es un perso-
naje importante, por sus afanes, por su ideología,
que se proyecta sobre el futuro de España. La
bibliografía de Borrego puede verse en Concep-
ción de Castro: Romanticismo, periodismo y

política: Andrés Borrego, Madrid, 1975, quien
publica también parte del epistolario. (Oliva
1957, cit.; El Dardo, cit.; Reig Salvá 1972; Mas,
1856; Páez 1966)
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Borrell, Andrés. Administrador de Correos de
Teruel, 1808. (Suplemento a la Gazeta de Valen-

cia, 26 agosto 1808)

Borrero, Fernando. Capitán segundo, destinado
en la secretaría de la Inspección General del
cuerpo de Ingenieros, 1822.

Borrero, Manuel. Mozo de Paynago (¿Paymogo?)
que se alistó para el servicio. Al haber contraído
matrimonio, febrero 1809, presentó su partida
de casamiento y obtuvo la libertad, siendo ésta
una de las causas que influyeron en otros mozos
para desertar. (AHN, Estado, leg. 16, doc. 7)

Borrull y Vilanova, Francisco Javier (Valencia, 3
diciembre 1745 - ?, 1837). Estudió en el Semi-
nario de Nobles las primeras letras y gramática,
cursando después Leyes hasta doctorarse en
ambos Derechos. Fue secretario del Secreto del
Santo Oficio. Publicó estudios sobre los fueros
de Valencia y otros temas de historia y literatura
valenciana, algunos relacionados con el P.
Andrés. Catedrático de Derecho Civil en la Uni-
versidad de Valencia (1774-1779). Autor de Dis-

curso por doña Esperanza María Vilanova 

en el pleito con el fiscal de Su Majestad y el

clero de la villa de Calig, Madrid, 1781; Fidelidad

de la ciudad y reino de Valencia en tiempo de

las guerras civiles que empezaron en el año

1705, Valencia, 1810; Discurso sobre la Consti-

tución que dio al reino de Valencia su invic-

to conquistador el señor don Jaime I, Valencia,
1810; Relación del sitio que intentó poner a la

ciudad de Valencia el mariscal Moncey, en 5

de marzo, Valencia, 1810. Se titula juez de diez-
mos, primicias y tercios-diezmos de Valencia.
Elegido elector por el partido de Valencia, 9 fe-
brero 1810 (Gazeta de Valencia, nº 74, 16 febre-
ro 1810). Diputado en las Cortes de Cádiz, en las
que juró el 25 de octubre de 1810. Salió en ellas
en defensa del obispo de Orense, Pedro Queve-
do y Quintano, y defendió también a la Inquisi-
ción, queriendo demostrar en 1813 su perfecta
compatibilidad con la Constitución. Su discurso
del 19 de enero de 1813 sobre este tema se
publicó en Apéndice al Procurador General de

la Nación y del Rey, nº 4, 18 febrero 1813. En
1819 y 1820 figura como miembro de la Sala Pri-
mera de la Audiencia de Valencia, pero durante
el Trienio huyó de Valencia. Publicó Exposición 

a la Academia de San Carlos sobre deberse

trasladar a aquélla los apreciables cuadros de

los monasterios de la provincia de Valencia,
Valencia, 1821. Al final de su vida fue archivero
del reino de Valencia. Perteneció también a la
Academia de San Carlos. Fue autor de Discurso

leído en la Real Audiencia de Valencia en 2

de enero de 1827 sobre la dignidad y esplen-

dor de la misma, Valencia, 1827; Tratado de la

distribución de las aguas del río Turia y del

Tribunal de las Acequieros de la Huerta de

Valencia, Valencia, 1831; Historia de la sa-

grada imagen de Ntra. Sra. de los Ángeles

venerada en la villa de San Mateo, Tortosa,
1832; Descripción del magnífico edificio de la

antigua Diputación de este reino, Valencia,
1834; Ordenanzas de la Galera de Valencia,
Valencia, 1834. Dejó un manuscrito titulado
Noticia de la memorable insurrección de este

reino, dispuesta en 1823 por el general don

Rafael Sampere contra el Gobierno Constitu-

cional en sus respectivos tiempos, y creación

acordada por el mismo de la Junta Guberna-

tiva de dicho reino, sus providencias y suce-

sos. (Batllori 1966; Palau y Dulcet 1948 y 1990;
López-Aydillo 1918; Espasa 1908; Riaño de la
Iglesia 2004)

Borso di Carminati, Cayetano (Málaga, 6 junio
1797 - Zaragoza, 11 octubre 1841). Hijo de los
genoveses Giovanni Borso y María Benedetta
Carminati, quienes se habían avencidado en
Málaga. Ingresó de cadete en la Guardia del
Corpo, 1815, pasando a subteniente de la briga-
da Saluzzo en 1818. Tomó parte en Génova en el
movimiento constitucional de 1821, fue ascendi-
do a teniente por la Junta revolucionaria y pasó
a Novara con el ejército rebelde. Tras el fracaso
del movimiento, fue condenado a veinte años de
galeras, emigró a España en 1822 y aun tuvo
tiempo de luchar contra los franceses en la gue-
rra de 1823. Después pasó a Inglaterra, y en 1830
a Francia, tomando parte en la Revolución de
Julio. Conoció en Lyon a Mazzini y a Carlo Bianco
di Saint-Jorioz. En 1831 pasó a Portugal, y allí
organizó el regimiento conocido luego con el
nombre de Cazadores de Oporto. Luchó en la
guerra civil portuguesa, con tal eficacia que,
según se dice, el mismo don Pedro le impuso una
importante condecoración portuguesa. En 1836
fue a España con su regimiento, participando en
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la acción sobre Beceite (Teruel), de la que habló
con fecha 25 de septiembre de 1836 en Diario

Constitucional de Zaragoza, nº 284, 10 octubre
1836; pero ya en abril de 1837 en Esposición

dirigida a S. M., Castellón, imp. de D. Pedro
Gutiérrez de Otero, 1837, se queja amargamente
de no ser atendido como debiera, tanto él como
sus soldados. No se cumple con ellos el contrato
que les había traído a España, etc. Es verdad que
empleando este tono trata de minimizar una
acción de indisciplina de sus soldados, ocurrida
en febrero de 1837, pero lo cierto es que este
escrito evidencia incompatibilidad de caracteres
entre algunos jefes españoles y el propio Borso.
Parece que se había lanzado la especie de que
entre los cazadores de Oporto iban miguelistas.
Borso lo niega tajantemente. Aunque nacido en
Málaga, en esta Exposición se considera siem-
pre extranjero, defensor al mismo tiempo del
patriotismo español, aunque declara ser Italia su
patria. Respondiendo el 21 de mayo de 1837 a
una consulta del general Oraá, sobre las pro-
puestas de Ramón Cabrera y José Miralles, alias
el Serrador, que querían regularizar la guerra,
evitando las crueldades inútiles, y proceder a un
canje de prisioneros, Borso es de la opinión de
que se considere a la facción de Aragón y
Cataluña una parte del ejército carlista, y no una
mera gavilla de malhechores. Las mismas razo-
nes que llevaron al Tratado Elliot aconsejan
introducirlo en Aragón. La transacción, dice,
favorecerá más a los liberales que a los carlistas,
entre otras razones porque permitirá a los oficia-
les hacer la guerra de verdad, evitando la timidez
actual. Esto parece muy sensato, pero acaso no
gustó por igual a todos los liberales. Sea como
sea, el propio año 1837 fue promovido a mariscal
de campo del ejército español por la acción de
Chiva, librada el 15 de julio de 1837. El mismo
año se casó con Rafaela María Anzano y Parreño,
hija de un capitán de Infantería. Pero en su fue-
ro interno las cosas no le van tan bien. La lucha
de los partidos le arrebata, y aunque en su
Exposición dice haber venido a España a luchar
contra el carlismo y no a favor de ninguna fac-
ción del partido liberal, lo cierto es que inevita-
blemente mostrará sus preferencias. El 11 de
agosto de 1837 se pronunció Tortosa a favor 
de la Constitución, recién aprobada, de 1837. Al
frente de sus tropas Borso se mantuvo al mar-
gen, sin más preocupación que la de contribuir al

restablecimiento del orden. El 27 de septiembre
de 1838 se queja, desde Valencia, de que lleva
siete años seguidos de campaña, entre Portugal
y España, y de que una herida recibida en la
cabeza le priva de la vista en el ojo derecho. Pide
ir de cuartel a Palma de Mallorca. Después pide
ir a Madrid a curar su vista, pero se le envía a
Valladolid, de enero a junio de 1839, y en esta
última fecha se le manda al ejército de Cataluña.
Esperaba ser ascendido a teniente general, pues
le había propuesto Jerónimo Valdés, general en
jefe de Cataluña, por las acciones del pueblo y
alturas de Peracamps, 14-16 noviembre 1839,
pero todo lo que consigue es una mención hono-
rífica; e incluso hay síntomas de desconfianza
hacia él: en marzo de 1839 el general Antonio
Van Halen le había quitado el mando de una divi-
sión en Cataluña, y lo había mandado a Alicante.
No obstante, el 29 de noviembre de 1839 es des-
tinado a Madrid. En julio de 1841 se considera
acreedor a alguna gracia, que al parecer no reci-
be. En septiembre del mismo año, habiendo
fallecido don Francisco Casimiro Barrenechea,
tío carnal de su esposa, solicita permiso para
trasladarse a Zaragoza. Se le concede por dos
meses. Aunque la muerte de Barrenechea es
muy verdadera, sospechamos que este viaje a
Zaragoza está en relación con la conspiración
antiesparterista. En efecto, el 4 de octubre de
1841 se subleva en Zaragoza el segundo regi-
miento de la Guardia Real, con intención de diri-
girse a la ciudadela de Pamplona, en donde se
hallaba O’Donnell. Borso llega al cuartel de la
Guardia la noche del 4 al 5, y se pone a su cabe-
za, marchando hacia Pedrola. Hecho prisionero
por la Milicia Nacional a una hora de Gallur el día
8, y llevado a Borja y después a Zaragoza, fue allí
fusilado el 11, a las 3 de la tarde, en virtud de
sentencia del consejo de guerra constituido por
orden de Joaquín Ayerbe. La víspera los alcaldes
constitucionales de Zaragoza hablaban de la
«impaciencia y ansiedad que ha causado en los
ánimos el retardo del castigo». Lamentable es el
asunto, que nos puede hacer meditar sobre la
relatividad del concepto de tiempo; pero su des-
tino ha llevado a Borso a lo más dramático de la
sempiterna guerra civil española en el siglo XIX.
No solamente hizo la guerra, como dicen sus bio-
grafías: fue él también la guerra civil, y si en 1831
fue mazziniano, las rencillas españolas le gana-
ron y le condujeron a la muerte. (Gil Novales
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1994b; AGMS; Liberti 1972; Bornate 1923; Rújula
López 1998)

Bos, Juan José (Cartagena, h. 1802 - ?). Soltero,
sirviente en la posada de la Palma, calle de
Flamencos, Cádiz, condenado por el juez de pri-
mera instancia Joaquín de la Escalera a seis años
de presidio en el de La Carraca, por haber roba-
do en la propia posada ropa, dinero y un cubier-
to de plata. Habiendo apelado, la Audiencia de
Sevilla confirmó la sentencia, Cádiz, 12 abril
1821. (Diario Gaditano nº 211, 14 abril 1821)

Bosallo, José. La Fontana, 3 junio 1821.

Bosalongo, Francisco. Presbítero, abogado de
pobres del Colegio de Cádiz, fiscal de testamen-
tos y obras pías del Juzgado castrense y de Cru-
zada de Cádiz. En 1812 vivía en el callejón de los
Descalzos, nº 57. (Abogados 1812)

Bosart, Jaime. Vocal de la Junta corregimental
de Gerona, residente en Arenys de Munt, autor
de un parte dirigido a la Junta de Cataluña,
Arenys, 11 marzo 1811, sobre las operaciones
militares. (Gazeta de Tarragona, 1811; Gazeta

de Aragón, nº 26, 3 abril 1811)

Bosc, Miguel (?, h. 1746 - Iborra, Lérida, 20 agos-
to 1811). Sacerdote que vivía en Iborra con su
sobrino, que era el cura párroco del pueblo. El
día de su muerte, a las 7 de la mañana, se halla-
ba diciendo misa cuando llegaron los franceses
de Torá. Apenas tuvo tiempo de quitarse las
sagradas vestiduras y subirse al tejado del cam-
panario. Allí fue descubierto, le causaron muchas
heridas y lo precipitaron al vacío. Tocaron las
campanas en son de burla, como si lo fuesen a
enterrar. Luego lo arrastraron hasta fuera de la
villa, y lo colgaron finalmente de un almendro. El
día 23 los primeros vecinos que regresaron a la
villa le dieron sepultura. (Gazeta Extraordina-

ria de la Junta Superior del Reino de Valen-

cia, nº 122, 4 diciembre 1811)

Boscasa Igual, Lorenzo. (Valencia, 1786 -
Madrid, 1857). Estudió Medicina en Valencia, la
ejerció en Montealegre (Murcia) y en la Guerra
de la Independencia y a partir de 1822 en
Madrid. Tradujo el Diccionario de ciencias

médicas, de Panckouke, 39 vols., 1822-1828, y

publicó un Tratado de anatomía, 1844. (López
Piñero 1983)

Bosch. Sociedad Patriótica de Palma, 16 junio
1820. Censor segundo, 30 enero 1823.

Bosch, Felipe. Vocal de la Junta de Cáceres,
1808, más tarde alcaide de la cárcel y comandan-
te de Milicia Nacional. (Hurtado 1915)

Bosch, Felipe. Sociedad Patriótica de Llumma-
yor (Mallorca), 28 mayo 1820. Religioso.

Bosch, fray Francisco de Assís. Agustino calza-
do, lector de Teología, predicador de Cuaresma
en la catedral de Barcelona. Lo hace en la iglesia
del hospital el 18 de marzo de 1809. Predica tam-
bién el 2 y el 28 de agosto de 1811 en las fiestas
de Nuestra Señora de los Ángeles y de San
Agustín. (Diario de Barcelona, nos 77, 212 y
226, de las fechas indicadas)

Bosch, Jaime. Negociante de Mataró, que se vio
implicado en 1812 en la llamada «conspiración
de los venenos» (Diario de Barcelona, nº 335, 3
diciembre 1812; Mercader 1949; Reig y Vilardell
1898, dietario del año 1812). La sentencia del 21
de mayo de 1813 le puso en libertad, aunque
vigilado por la alta policía. Además se le impone
una fianza de 10.000 pesos. (Diario de Barce-

lona, nº 142, 22 mayo 1813)

Bosch, José. Sociedad Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822.

Bosch, José María. Sociedad Patriótica de Palma,
19 mayo 1820.

Bosch, Josefa. Vecina de Morella, que abrió las
puertas de su casa a las tropas de Gregorio Sán-
chez Mora, 31 diciembre 1810 - 1 enero 1811,
cuando éstas encontraron cerrada aquella que
tenían previamente concertada. Como premio
fue invitada a trasladarse a Valencia para ser pre-
sentada a la Junta-Congreso, que determinó la
recompensa que le correspondía, e inscribió su
nombre en el gran libro de los defensores de la
patria. Además, como todos los que contribuye-
ron a la expedición, fue declarada benemérita de
la patria. (Suplemento a la Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, 8 enero 1811) 
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Bosch, Juan. Miembro de la Junta General de
Autoridades y Clases, de Barcelona, 6 diciembre
1808. (Diario de Barcelona, nº 343, 8 diciem-
bre 1808)

Bosch, Manuel. Impresor de Cádiz, en la calle de
la Verónica, frente al Café del Correo, 1808-1828.
En 1808 decía estar al frente de la imprenta y
librería de Marina. Ya había fallecido en 1830,
cuando al frente de la imprenta figuran su viuda
e hijo. (Riaño de la Iglesia 2004; Acta 1828; Acta
1830a)

Bosch, Mateo. Dependiente de puertas en la Bar-
celona ocupada. Se le formó causa el 9 de junio
de 1814. (Estafeta Diaria de Barcelona, 11
junio 1814, p. 18-20)

Bosch, Miguel. Proveedor de carne para el abas-
to de la ciudad en la Barcelona ocupada. (Diario

de Barcelona, nº 183, 2 julio 1809)

Bosch, N. Sociedad Patriótica de Barcelona, 17
noviembre 1822.

Bosch, Pedro. Presbítero, organista de la parro-
quia de los Santos Justo y Pastor de Barcelona,
1818. (Saldoni 1868)

Bosch y Cabot, Sebastián (? - Palma, 1823). Hijo
del médico Juan Bosch Barceló, siguió la pro-
fesión del padre, doctorándose en Palma el 26 de
enero de 1791. Fue miembro de la Academia Mé-
dico-Práctica balear. Se le deben Historia de

una cephalgia comatosa, 1795; Observaciones

sobre una quotidiana maliga, 1796; Discurso

de algunos males que la pobreza acarrea en

las enfermedades, 1798; Discurso sobre los

perjuicios que siguen al mal uso de la san-

gría, y los bienes que produce su recto uso,

con algunas reflexiones pertenecientes a los

casos particulares en la práctica, 1799. (Bover
1868)

Bosch y Mata, Carlos (Barcelona, 1769 - ?, 1823).
Estudió Derecho en Cervera e ingresó como
escribiente en la Biblioteca Real, después Nacio-
nal, de Madrid. Ascendió a bibliotecario quinto,
archivero en 1816 y contador de 1819 a 1823.
Fue también oficial primero de la Secretaría 
de Interpretación de Lenguas. Publicó El Sol,

Madrid, 1814; algunas comedias, como La

magia, La vida de Perico del campo, Nicola-

sa; tragedias como El conde don Julián, Abde-

rramen y otras de difícil localización. También
Viajes a la China, un poema sobre La Música,

un Tratado sobre la nueva taquigrafía; algo
sobre los alfabetos egipcio, griego y hebreo; y el
Canto didascálico. (Torres Amat 1836; Molins
1889)

Bosete, Fernando. Cf. Betbecé, Fernando.

Bosete, Francisco. Subteniente de Artillería, que
el 1 de junio de 1808 llegó a Zaragoza, proceden-
te de Barcelona, y participó en el primer sitio de
la capital aragonesa, en el que estuvo al mando 
de la batería del Carmen, por lo que fue ascendido
a teniente. (Gazeta Extraordinaria de Zarago-

za, nº 4, 3 julio 1808)

Bosque, Felipe. Hijo de Manuel Bosque, sargento
de Obreros de la compañía de Maestranza de
Zaragoza, 21 septiembre 1808. De hecho fue el se-
gundo maestro de la Maestranza, a las órdenes 
de su padre. En 1809 se le concedió el derecho de
sucesión en la Maestranza de Zaragoza, para cuan-
do muriese su padre, pero tuvo la desgracia de
morir antes. Maestro mayor de armería de la divi-
sión de Navarra, mientras permaneció en Zaragoza,
1813, y después del Ejército del Centro, hasta su
extinción en 1816. Poseía el escudo de distinción
de los dos sitios de Zaragoza. (La Sala Valdés 1908)

Bosque, Francisco Javier. La Fontana, 3 junio 1821.

Bosque, Manuel (?, h. 1754 - ?, 1832). Maestro
armero de Zaragoza, 1796, que se distinguió en
los talleres durante los dos sitios de la ciudad,
ayudado por su hijo Felipe como segundo maes-
tro. Lo mismo que él, poseía el escudo de distin-
ción de los sitios de Zaragoza. (La Sala Valdés
1908)

Bosque, Manuel. Impresor de Cádiz, 1809-1814. 

Bossange. Librero de París, uno de los financie-
ros de El Censor y de las empresas editoriales
de Amarita. En noviembre de 1824 solicita, jun-
to con Batbedat, permiso para vender en Francia
las obras publicadas por Amarita, que en España
habían quedado prohibidas. (Morange 1994)

Bosch, Juan
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Boster, José (? - ?, 1812). Comandante de Artillería
asesinado por el gobernador de Castro Urdiales
Juan Bautista Brodet. (El Patriota, nos 16, 17 y 20,
de 21 y 28 julio y 18 agosto 1813)

Botana, Jacinto. Sociedad Patriótica de El
Ferrol, 29 septiembre 1820.

Botánico, el. Cf. Pérez de Valdés, Benito.

Botella, José. Tertulia Patriótica de Valencia, 21 di-
ciembre 1821. De la Milicia Nacional Voluntaria.

Botella, Leonardo. Corregidor de Gibraleón
(Huelva), 1808. Una proclama suya, Gibraleón, 24
julio 1808. Publica María Antonia Peña Guerrero.
Denuncia como subversivo el papel Carta sobre el

modo de establecer el Consejo de Regencia del

Reino con arreglo a nuestra Constitución,
Valencia y Madrid, 1808; y es autor de otro titulado
La Junta de Gobierno de la villa de Gibraleón a

su amado rey D. Fernando VII. Alcalde mayor de
Fuentemaestre (Badajoz), 1815-1820; magistrado
honorario al mismo tiempo de la Audiencia de
Extremadura; juez de primera instancia de Jerez
de la Frontera, 1822, y de San Fernando (Cádiz),
1823 (Palau y Dulcet 1948 y 1990; AHN, Estado,
leg. 29 E, doc. 95; Peña Guerrero 2000). En causa
de conspiración seguida contra Vicente María
Fernández, le condenó a diez años de confinamien-
to en la isla de Fuerteventura, apercibiéndole de
que si reincidía se le aplicaría la pena de garrote.
El 15 de febrero de 1822 mandó la causa a la
Audiencia de Sevilla, a la que llegó el 7 de abril. 
La Audiencia condenó al reo a muerte, y suspendió
al juez Botella de empleo y sueldo por un año, por no
haberse atenido a las disposiciones de la ley de 26
de abril de 1821. No obstante, con gran sorpresa de
muchos, en abril de 1822 fue repuesto. (El Secutor
de la ley [sic], en Diario Gaditano, nº 579, 27 abril
1822, en donde se le llama siempre Bottella)

Botello, María del Carmen. Dama de la Orden de
Damas Nobles de María Luisa, 6 diciembre 1822.

Botijá (? - Barcelona, 29 julio 1811). Guerrillero
de la banda de Manso, ahorcado por los france-
ses. (Diario de Barcelona, nº 210, 30 julio) 

Botija Romanillos, Manuel. Oficial de la Secreta-
ría de Hacienda, 1821-1823.

Boto, Patricio. Sociedad Patriótica de Amigos del
Bien, Ibiza. Regidor comisionado.

Botti, Pedro. Vicecónsul en Lerici (Italia), 1819-
1838.

Bottin, Mr. Cirujano mayor en funciones de ciru-
jano principal del ejército francés en Cataluña,
felicitado por Duhesme en 1809 por una opera-
ción de salvamento del brazo izquierdo, que
practica a un soldado que había recibido un bala-
zo. El gran duque de Nassau en 1812 le envió una
caja guarnecida de diamantes, con una carta, en
la que le expresa su agradecimiento por la forma
en que trata a los heridos y enfermos de su regi-
miento, que forma parte del ejército de Cataluña.
(Diario de Barcelona, nº 262, 18 septiembre
1809 y nº 187, 6 julio 1812)

Botto, Juan. Sociedad Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822.

Bou, Francisco Javier. Capitán de Ingenieros,
1809. Levanta el plano de la plaza de Gerona.
(Capel 1983)

Bou, Tomás (Cervera, Lérida, ? - ?). Dominico,
lector de Filosofía en el convento de Solsona,
autor de Conversa entre Albert y Pasqual,
1821, por la que fue acusado de injuriar a la
Constitución. En marzo de 1821 se refugió en
Andorra, pero en mayo estaba ya en Barcelona.
Predicador de moda en 1823, publicó Consti-

tució sens máscara, Solsona y Palma, 1823, tra-
ducción al castellano, Zaragoza, 1825. Autor
también de sermones como Jesu-Chist crucifi-

cat capità dels servils, 1824; El verdadero y

más monstruoso fanatismo que han conocido

los siglos, 1825; Entierro solemne de la Cons-

titución de Cadiz, s. a. Escribió dos Conversas

más, una titulada Quatre conversas entre dos

personatges dits Albert y Pasqual, Barcelona,
imp. de la viuda y fills d’Antoni Brusi, 1830.
(Feliu 1972; cat. 16 Sandoval Serra, 1995)

Bou y Baranera, Sigismundo. Impresor de Sol-
sona, 1812. 

Boubier, Victoriano. Segundo comandante del
batallón de Cazadores de Barbastro, de Infan-
tería ligera, 1822.
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Bouchet. Recibidor general de Contribuciones
de la provincia de Valencia. (Suplemento a la
Gazeta de Valencia, 30 junio 1812)

Bouigosi. Cf. Bourgoni.

Bouligni, Francisco (Alicante, 1771 - ?). Hijo de José
de Bouligny Paret y de Francisca de Paula Bertholon
y Ducós. Casado con Inés de la Torre Saavedra,
natural de Santiago de Compostela, con la que tuvo
varios hijos. Afrancesado, jefe de batallón, caballe-
ro de la Orden Real de España, 25 octubre 1809.
(Diario Mercantil de Cádiz, nº 200, 10 agosto
1813; Mercader 1983; Ceballos-Escalera 1997)

Bouligni, José. Hijo de Juan de Bouligny y Paret,
de ascendencia franco-italiana, consejero de
Hacienda, director general de Renta y del
Montepío de Loterías, consiliario trienal secular
de la Junta de Gobierno de los Reales Hospitales,
1817-1821. (Jasiotis 1986)

Bouligni, Juan. Ayudante de Ingeniero, 31 julio
1779. Hacia 1780-1795 levanta un plano general
de la montaña y castillo de Murviedro. Firma el
30 de agosto de 1783 un plano de una parte del
castillo de Alicante. Ingeniero ordinario, 1794,
destinado a servir en Cataluña. En octubre de
1795 se traslada a Berga, y en diciembre pide per-
miso para ir a Madrid por asuntos personales. Se le
envía a Villanueva y Geltrú a construir baterías,
destinadas a la defensa y seguridad de los vecinos.
En 1797, junto con Agustín Esparsa, levanta un
plano de los fondeaderos de Altafulla y Torre-
dembarra y de la punta que los separa. Destinado
a Valencia, septiembre 1798. Mariscal de campo,
afrancesado, caballero de la Orden Real de
España, 18 junio 1810 (Gazeta de Madrid del
21). (Capel 1983; Ceballos-Escalera 1997)

Bouligni, Juan Ventura. Hermano de José Bouli-
gni, secretario de la legación española en Parma,
1789, y en Nápoles, 1790; ascendido a encargado
de Negocios en 1794; cónsul en Liorna, 1803;
arrestado en octubre de 1808 y llevado a Florencia,
en donde fue liberado en febrero de 1809. Al
quedar en libertad no volvió a Liorna, sino que se
trasladó a Pisa como simple particular. Habiendo
justificado su conducta política, fue repuesto en 
el Consulado de Liorna, 1815, y destituido por el
Gobierno Constitucional el 26 de octubre de 1822

(Vernassa). Con esta familia estará relacionado
Lorenzo Mabili de Bouligny, cónsul de España en
Corfú, 1803-1807, encargado también de los asun-
tos franceses en las siete islas en 1806. (Arch. de
Corfú)

Bouligni de Villavicencio, María Antonia. Casada
con Juan María de Villavicencio y de la Serna,
abre una suscripción para costear las nuevas
banderas del regimiento de Cádiz, que son ben-
decidas el 27 de octubre de 1811. (El Redactor

General, nos 62 y 131, 15 agosto y 23 octubre
1811)

Bouligny, José. Cf. Bouligni, José.

Boullú, Juan Pedro. Dueño de una fábrica en
Cádiz de botones de seda, hilo y algodón. La
Sociedad Económica de Cádiz visitó el estableci-
miento, y nombró a Boullú socio de mérito, 17
septiembre 1829. (Acta 1830b)

Bourbon Ballet. Cf. Bourbon Busset, François
Louis.

Bourbon Busset, François-Louis (París, 4 febrero
1782 - París, 14 diciembre 1856). Hijo de Louis-
François-Joseph de Bourbon Busset y de Eli-
sabeth-Louise Bourgeois de Boines, grandes
aristócratas, pertenecientes ambos a las altas
esferas de la corte y del ejército, parientes muy
próximos a la Casa Real de los Borbones. Estudió
en la Academia Militar de Èffiat (cerca de
Vichy), en donde se gradúa en 1802. Destinado
en la Cavalerie Blanche (especie de milicias), es
enviado a la isla de Santo Domingo, en donde
permanece diecisiete meses. Al regresar a Euro-
pa, se incorpora en Lieja al regimiento de Che-
vaux-légers Belges, en el que asciende a capitán
el 10 de septiembre de 1807. Por decreto impe-
rial de 29 de mayo de 1808 este regimiento pasa
a ser el nº 27 de Cazadores a caballo. Entra en
España el 22 de diciembre de 1808, pasa por
Burgos y Valladolid, y en enero de 1809 llega a
Madrid. En este año aniquila a una partida
patriota en San García (Segovia). Destinado al
ejército del Midi, fue nombrado gobernador de
Estepa. El 13 de septiembre de 1810 al entrar
en Lucena, su unidad cayó en una emboscada de
la guerrilla de Francisco Lozano, el Bolsero, de la
que pudo escapar dejando varios muertos, pero
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volvió al día siguiente, y reconquistó la ciudad.
Fue en seguida también gobernador de Lucena y
Ronda. Se hizo famoso por su inagotable activi-
dad: entre otras medidas, creó en Estepa una
compañía de Guías Españolas. Asciende a
comandante del escuadrón, 30 octubre 1810. A
finales de 1810 se incorpora a la expedición que
sale de Sevilla para Extremadura. Se hizo famo-
so en el condado de Niebla, hasta que fue hecho
prisionero en La Albuera, 16 mayo 1811. Una
información sobre esta batalla dice que en el
condado de Niebla se le llamaba el Coronel de

los Bigotes (Gazeta de la Regencia; Gazeta 

de la Junta-Congreso del Reino de Valencia, 
nº 54, 14 junio 1811; Gazeta de Aragón, nº 48, 15
junio 1811). Llevado al castillo de San Antón de
La Coruña, el gobernador de la plaza le permitió
salir y pasear por la ciudad vestido de paisano, lo
que le permitió fugarse en la primavera de 1813.
Muy poco después fue capturado de nuevo, y lle-
vado a Inglaterra. A mediados de agosto de 1813
regresa a París, y reside en su casa de Saint
Dominique, nº 90. En su liberación han influido
las consideraciones sobre su linaje. No le cuesta
trabajo reconocer a Luis XVIII, quien le ascendió
a ayudante mayor de la compañía de Gendarmes
de la Guardia Real y a mariscal de campo. Entre
otras distinciones recupera la de llamar primo al
rey. Al presentarse los Cien Días, huye a Bélgica
con el rey, pero regresa tras Waterloo, 18 junio
1815. Gentilhombre de honor de palacio, caballe-
ro de San Luis, comendador de la Legión de
Honor, esta última distinción el 31 de diciembre
de 1815. El 3 de junio de 1818 se casa en París
con Charlotte-Sabine de Gontaut-Biron de Saint-
Blancard, perteneciente a una de las familias de
más rancia nobleza de Francia, que había tenido
que exiliarse después de que en 1793 fuese gui-
llotinado el teniente general Armand-Louis de
Gontaut-Biron, tío de la desposada. François-
Louis es nombrado el 16 de febrero de 1823 jefe
del Estado Mayor de la Guardia Real, incorpora-
da en el ejército de los Pirineos. El 7 de abril de
1823 cruza el Bidasoa, convertido en uno de los
Cien Mil Hijos de San Luis, el 21 de junio entra
en Sevilla, y llega a Cádiz. Terminada la guerra
vuelve a Francia. El 23 de diciembre de 1823 le
nombran par de Francia. Teniente general, ya
con Carlos X, 22 mayo 1825. La revolución de
1830 le afecta profundamente, pide la retirada
del ejército, que le es concedida por Luis Felipe

el 18 de septiembre de 1830. Vive al margen 
de toda vida pública, hasta que la revolución de
febrero de 1848 le lleva de nuevo a París, a su
casa de las rue Grenelle, movido sobre todo por
el odio a Luis Felipe, pero ya no figura en nada.
Alguno de sus hijos sigue la carrera castrense,
y eso es todo. (Gazeta Nacional de Zarago-

za, nº 5, 14 enero 1810; El Redactor General, 
nº 697, 12 mayo 1813, carta de La Coruña del 1 de
abril; Díaz Torrejón 2001 y 2003a; Gazeta de la

Regencia, cit.; Gazeta de Aragón, cit.; Ga-

zeta de la Junta-Congreso del Reino de Va-

lencia, cit.)

Bourgois, barón de. General francés, gobernador
de Tarragona, 26 julio 1811 - 19 marzo 1812. (Bo-
farull 1886, II, p. 294)

Bourgoni. Comisario de guerra francés que el 25
de abril de 1809, desde Villa de las Casas de
Antonio ordena a Alburquerque la entrega el día
siguiente de 720 panes de 3 libras cada uno; y
recibe una respuesta altanera de los de Albur-
querque, fechada el 26 (Gazeta de Valencia, 
nº 106, 19 mayo 1809). El 27 de mayo, desde Torre-
orgaz, exige al pueblo de San Vicente 20 cueros
de vino para los soldados enfermos, que deberán
ser entregados el día 30. Figura en esta ocasión
como Bouigosi. (Gazeta de Valencia, cit. y nº 5,
23 junio 1809)

Bourke, Edmund, conde (?, 1761 - ?, 1821).
Diplomático y hombre de ciencia, sus cartas en
francés a Giovanni Fabbroni, director del Gabi-
nete de Historia Natural de Florencia, se encuen-
tran en los Fabbroni Papers, de APS, B/F 113.
El 15 de junio de 1802 escribe desde Nápoles,
anunciando el viaje a España. Llega a Barcelona
en octubre, en donde pasa un mes, escribe des-
de Barcelona el 6 de noviembre y desde Valencia
el 10 de diciembre de 1802. Sale al día siguiente
para Madrid. Todo le parece bien, Murat en
Roma, el rey en Nápoles, el viaje estupendo, el
clima, la comida. Milord y lady Holland están en
Madrid, y se acuerdan de Fabbroni. Encargado
de Negocios de Dinamarca en Madrid, 1803-1808
(en 1805 ausente). Vive en la calle de Hortaleza.
El 11 de mayo de 1808 cumplimentó a S. A. I. y
R. el gran duque de Berg. (APS, Fabbroni

Papers, B/F 113; Diario de Madrid, nº 5, 14
mayo 1808)
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Bourmont, Louis-Auguste-Victor de Ghaisnes,

conde de (?, 1773 - ?, 1846). Emigrado con su
padre en 1791, sirve en los ejércitos de la emigra-
ción. Acepta la paz con el primer cónsul, pero
toma parte en el rapto del senador Clément de Ris,
lo que le ocasiona ser encarcelado en el Temple 
en 1801, y después en Besançon, desde donde en
1804 huye a Portugal. En 1807 se ofrece a Junot,
vuelve a Francia, es encarcelado de nuevo, pero
toma parte en la expedición de Rusia. Es herido
en Lützen, 2 mayo 1813. Aunque vencido, as-
ciende a general de brigada, 28 septiembre 1813,
y de división, 13 febrero 1814. El 15 de junio de
1815 se pasa al enemigo. Con la Restauración su
estrella parece brillar: participa en la guerra de
1823, es nombrado gobernador de Cádiz, en don-
de protege a muchos liberales comprometidos.
A él le entrega el mando Angulema al retornar a
Francia. Bourmont era partidario de que
Fernando VII proclamase una carta semejante a
la de Francia, pero no tuvo éxito. Sin embargo, el
embajador Talaru pasa por liberal, a lo que se
opone Bourmont, que es llamado a Francia.
Participa en la expedición de Argel, 1830, y
alcanza el bastón de mariscal, 14 julio 1830. Con
la revolución de este año su carrera se extingue.
Trata de sublevar de nuevo la Vendée, pero fraca-
sa, y debe emigrar otra vez. En noviembre de 1833
se le encuentra en Italia. Sólo vuelve a Francia,
amnistiado, en 1840. (Tulard 1987; Villa-Urrutia
1931; Arzadun 1942; Cloüet 1997)

Bourt, Juan Antonio. Encargado de la fábrica 
de azufre de Hellín (Murcia), 1821. (Gil Novales
1979)

Bousquet Deschamps, Luciano (?, 1789 - ?, h.
1850). Director de L’Aristarque, París, suprimi-
do por la censura en 1820. Abogado, defendió
a Louvel, asesino del duque de Berry. Vino a
España huyendo de las multas y de una condena
que sumaba 60 años de cárcel. Presunto director
de El Constitucional, Madrid, proyectado para
el 10 de enero de 1821: no llegó a salir. Editor de
L’Echo de l’Europe, Madrid, 1821.

Boutelou, Claudio (Aranjuez, 1774 - Sevilla,
1842). Estuvo pensionado en el extranjero de
1790 a 1798, estudiando botánica y agricultura,
fue socio de la Sociedad Económica de Madrid,
1800; jardinero mayor y director del Jardín

Botánico de Madrid en la época francesa hasta
1814. Junto con su hermano Esteban colaboró
en los Anales de Ciencias Naturales, 1799-1804;
publicó el Tratado de la huerta, Madrid, 1801,
2ª ed. 1813; y el Tratado de las flores, Madrid,
1804, 2ª ed. 1827, y de nuevo Valencia, 1993
(facsímil de la 1ª ed.); y colaboró en el Semana-

rio de Agricultura y Artes, en el que tradujo a
Vicq d’Azyr «Epizootias o enfermedades conta-
giosas del ganado vacuno», 1806; y del que los
dos hermanos sacaron el Almanak de hortela-

nos, 1808. Ascendió en 1811 a subdirector de la
Sociedad Económica de Madrid, de la que fue
director el 16 de enero de 1813. Director y pro-
fesor de agricultura y botánica del Jardín y
Estudio de Alicante, publicó su Discurso

acerca del origen y progreso de la agricul-

tura, Alicante, 1816; Elementos de agricultu-

ra, Madrid, 1817; y Tratado del injerto,
Madrid, 1817. Fue uno de los editores de la
Agricultura general de Alonso de Herrera,
Madrid, 1818-1819. Explicó después agricultu-
ra en Sevilla, en donde fue socio corresponsal
de la Sociedad Económica de Cádiz, 1829. Se
le debe también un Informe sobre la conna-

turalización y cultivo del cacao y del añil

en Málaga, 1830, ms.; Ensayos que para la

aclimatación y cultivo del arroz nombrado

de secano se han practicado en el vergel de

las Delicias de Sevilla, Sevilla, 1831, y en ca-
talán, Barcelona, 1831. (Antón Ramírez 1865;
Soto 2000; García Brocara 1991; Palau y Dul-
cet 1948 y 1990; Acta 1830b; López Tabar
2001a)

Boutelou, Esteban (Aranjuez, 1776 - Sanlúcar de
Barrameda, 1814). Hermano del anterior, estu-
dió como él en el extranjero, y fue profesor del
Jardín Botánico de Madrid en la época france-
sa. Aparte de sus colaboraciones en los Anales 

de Ciencias Naturales y en el Semanario de

Agricultura y Artes; y las que hizo con su her-
mano se le deben Experimentos y observacio-

nes agronómicas sobre la cebada ramosa

hechas en los Reales Jardines de Aranjuez,
Madrid, 1806; Memoria sobre el cultivo de la

vid en Sanlúcar de Barrameda y Jerez de 

la Frontera, Madrid, 1807 (nueva ed. Madrid,
1949, a cargo de Gonzalo Fernández de Boba-
dilla); Extracto de la memoria sobre las subs-

tancias alimenticias que se han mezclado 
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o pueden mezclase en el pan, Madrid, 1811.
(Antón Ramírez 1865; Palau y Dulcet 1948 y
1990; López Tabar 2001a; cat. 67 Hesperia,
2006)

Bouterlin. Delegado de Alejandro I en el cuartel
general del duque de Angulema, 1823. (Vadillo
1836)

Boutheillier, Jaime Tomás. Nombrado director
general de las Aduanas de Cataluña, 1 diciembre
1811. (Diario de Barcelona, nº 68, 8 marzo
1812)

Boutiller, Ignacio. Brigadier, 1795-1817. 

Bouton, José (Cádiz, 1768 - ?, 20 marzo 1823).
Hijo del miniaturista Guillaume Bouton, que se
había instalado en Cádiz, y regresa con su familia
a Francia en 1775. Miniaturista también, discípulo
de su padre y de François Cammas, que era su
cuñado, vuelve a España en 1802. Pintor de cáma-
ra en 1805, título honorario, y sin sueldo. Casado
con Adelaida Raoulx, con la invasión napoleónica
de 1808 vuelve a Francia, trasladándose después
a Inglaterra, en donde cuenta siempre con una
buena clientela española. Reparte su tiempo entre
Londres y París. (Hidalgo Ogayar 1994)

Bouvard, Jean-Louis-Eloi (Corancez, 1 diciem-
bre 1768 - Meung-sur-Loire, 28 agosto 1834).
Oficial de Voluntarios, 1792, luchó en la Vendée
y en Italia, 1798-1806. En este año pasó al servi-
cio de la Guardia Real de Nápoles. Llegó a
España en 1808 como jefe de batallón del re-
gimiento de Tiradores de la Guardia Real.
Recibió la Orden Real de España, 25 octubre
1809 (Gazeta de Madrid del 27). Coronel en
1812, fue herido en San Marcial, 31 agosto 1813.
Volvió a Francia en 1814, con su unidad conver-
tida en el 14 de Tiradores de la Guardia Imperial.
General de brigada en seguida, participó en la
campaña de los Cien Días, y luego quedó inacti-
vo. Se retiró en 1825. (Ceballos-Escalera 1997;
Gazeta de Madrid, cit.)

Bouvier, Victoriano. Comandante del regimiento
de Infantería de Lorena, 46 de línea, 1817-1818. 

Bouvier des Eclaz, Joseph (Belley, Ain, Francia,
3 diciembre 1757 - ?). Ingresa en el Ejército en

1778, pero se forja como militar en las campañas
napoleónicas de Austria, Prusia y Polonia, 1805-
1807, en las que toma parte en las batallas de
Austerlitz y de Eylau, siendo tres veces herido.
Coronel del regimiento 14 de Dragones, 20 sep-
tiembre 1806, es enviado a España, siendo nom-
brado dos veces gobernador militar de Écija, de
febrero de 1810 a marzo de 1811 y de octubre a
noviembre del mismo año. Es hombre de méto-
dos draconianos, a los que recurre para ocultar
sus carencias como gobernante. Asciende a
general de brigada el 8 de octubre de 1810, sien-
do enviado a Extremadura al mando de los regi-
mientos 14, 17 y 27 de Dragones, con los que
toma parte en el sitio de Badajoz y en la batalla
de La Albuera, 16 mayo 1811. Fue hecho barón
del Imperio, comandante de la Legión de Honor,
caballero de la Corona de Hierro y caballero de
San Luis. Regresó a Francia el 18 de diciembre
de 1811. (Díaz Torrejón 2001)

Bouyon Serze, Honorato. (Vence, Provenza,
Francia 1753 - La Habana, 1849). Francés, hijo
de los provenzales Bartolomé Bouyon y María
Serze, vino a España a servir en Guardias
Valonas, en las que ingresó como cadete el 8 de
septiembre de 1770. Estudió a continuación para
ingeniero naval, y se embarcó en 1779 en la
escuadra de Luis de Córdova. Su vida en adelan-
te fue la típica de navegaciones y guerra con los
ingleses, y también de construcciones navales,
etc. El 14 de mayo de 1803 obtuvo la coman-
dancia de ingenieros de Cádiz. Autor de Rela-

ción de varias maderas que se producen en

distintas islas y costas de la América septen-

trional, dada el 1 de junio de 1806, y publicada
en el Informe de Juan Ruiz de Apodaca, Isla de
León, 1806. Ascendió a brigadier el 21 de octu-
bre de 1806. En 1812 obtuvo cuatro años de
licencia con medio sueldo, reintegrándose al ser-
vicio en 1816. Se encargó en 1818 de la construc-
ción de buques en Burdeos para la proyectada
expedición a América, seis de los cuales condujo
a Cádiz a finales de 1819. Nombrado comandante
de Ingenieros del arsenal de La Habana, as-
cendió a jefe de escuadra el 5 de julio de 1834,
recibiendo también la gran cruz de San Herme-
negildo. Poseía asimismo la cruz de comendador
de Isabel la Católica y la de San Luis de Francia.
Regresó a la península en 1840, pero no quiso
obedecer a la Junta revolucionaria de Sevilla, 
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y regresó a La Habana. (Pavía 1873; Palau y
Dulcet 1948 y 1990)

Bouzas, José. Jefe de una partida que, combina-
da con la de Raimundo Hernando, combate el 6
de julio de 1810 en los alrededores de Sigüenza,
a las órdenes del Empecinado (Gazeta de

Valencia, nº 15, 27 julio 1810). Junto con
Nicolás Isidro luchó en Cobeta, 17 marzo 1811,
contra fuerzas muy superiores, siendo ayudados
por Gerónimo Luzón. (Gazeta de la Provincia

de Guadalajara, nº 26, junio 1811, reproducido
en Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, nº 59, 2 julio 1811)

Bover, Domingo. Cirujano mayor del ejército,
designado por el capitán general Elío, Murcia, 26
marzo 1813, para informarle, junto al médico
mayor Antonio Hernández, del plan de prevención
del contagio elaborado por Tomás Lanuza y por
Hilario Torres, y para ponerlo en ejecución. (El

Imparcial, Alicante, nº 99-101, 9-11 abril 1813)

Bover Font, Bartolomé (Palma, ? - Palma, 16 abril
1824). Hijo de Matías Bover y de Francisca Font, se
doctoró en Medicina en la Universidad de Palma,
obtuvo por oposición una cátedra en el Colegio de
Barcelona, pero luego regresó a Palma a ejercer la
profesión. Escribió Respuesta a D. Jaime Robatel,

cirujano del regimiento de Couten, sobre lo que

le pareció raro en el mecanismo del parto y pre-

ñado de gemelos, de los cuales negó que uno era

extra-uterino, Palma, 1804; Memoria sobre los

males que puede ocasionar la pasión de ánimo

y Plan curativo de la calentura que reina en

Palma, aprobado por la Junta Superior de

Sanidad de 18 octubre 1821, Palma. (Bover 1868)

Bover y Mas, José (? - Barcelona, agosto 1866).
Escultor, académico de mérito de San Fernando
el 20 de septiembre de 1829, profesor de la
Escuela de Barcelona y escultor honorario de
cámara. (Ossorio y Bernard 1975)

Boves, Gregorio de. Sargento primero del regi-
miento de Cantabria, miembro de la Sociedad de
Sargentos de Zaragoza, 8 agosto 1820. (Gil
Novales 1975b)

Bowring, sir John. (Exeter, Inglaterra, 17 octu-
bre 1792 - Inglaterra, 23 noviembre 1872). Hijo

de Mr. Charles Bowring, de antigua familia de
comerciantes, continuó la profesión familiar,
pero se hizo notar por su aprendizaje de idiomas:
francés, italiano, español, portugués, holandés y
alemán, idioma que muy pronto llegó a dominar.
También sueco, danés, ruso, serbio, polaco y
checos, idiomas que traducía al inglés. Llegó a
saber bastante húngaro y árabe, y más adelante
chino. En 1811 entró al servicio de Milford and
Co., casa que le envió en 1813 a la península ibé-
rica. Más adelante se estableció por su cuenta,
y a partir de 1819 viajó intensamente por varios
países de Europa. Publicó Observations on the

State of Religion and Literature of Spain,
1820; y Specimen of the Russian poets; with

preliminaru remarks and biographical noti-

ces, London, 1821-1823, 2 vols. Liberal y radical,
enemigo de la trata de negros, en 1821 publicó
en Madrid y en español su Contestación a las

observaciones de D. Juan Bernardo O’Gavan

sobre la suerte de los negros de África, y

reclamación contra el tratado celebrado con

los ingleses en 1817. Al año siguiente fue dete-
nido en Calais por la policía francesa, con pape-
les comprometedores que querían advertir a los
liberales de España y Portugal de la inmediata
invasión de la península por los franceses. El
caso fue muy sonado: al final fue liberado, sin jui-
cio. Publicó «Some account of the state of the
prisons in Spain and Portugal», The Pampleteer,
1824, y Ancient Poetry and Romances of

Spain, 1824. Editor de la Westminster Review,
1824. En 1830 fue el primer inglés que felicitó a
los franceses. Benthamiano, editó las obras de su
maestro, aunque incompletas (1838-1843), se
especializó en cuestiones de Hacienda, fue dipu-
tado, e invirtió su dinero en metalurgia, por lo
que casi se arruinó en 1847. Le salvó que lord
Palmerston, su amigo, le nombró cónsul en Can-
tón, China, 1847, un puesto que también quería
George Borrow, su amigo, por lo que se distan-
ciaron. Comenzó así sus años orientales, en los
que siempre defendió el comercio y la penetra-
ción británicas. A su regreso de China fue enno-
blecido. Estuvo también en Siam, país sobre 
el que publicó The kingdom and people of

Siam, with a narrative of the mission to that

country in 1855, London, 1856, 2 vols. (Brunet
1861). En enero de 1857, hallándose en Hong-
Kong, los chinos metieron arsénico en su pan,
por lo que casi murió; murió, en cambio, su esposa.

Bouzas, José
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Visitó las Filipinas, siempre con el mismo propósi-
to librecambista, y publicó A visit to the Philipi-

ne Islands, 1859. Participó en la formación de la
Liga Anti-Corn Law. También tienen interés para
España sus Autobiographical Recollections,

1877 (póstuma). Borrow le ataca virulentamente
en The Romany Rye, 1857. (Dictionary 1975;
Robertson 2004; Brunet 1861, cit.)

Boy. Landaburiana, 28 noviembre 1822.

Boyer. Comandante francés de Villalón (Valla-
dolid), al que se atribuyen muchas crueldades.
(El Imparcial, Alicante, nº 98, 8 abril 1813)

Boza, Benito de. Teniente coronel, vecino de
Zafra, autor de Discurso, en que manifiesta los

méritos del Príncipe de la Paz, Badajoz, 1807.
Encargado de pasar con Diego Ladrón de
Guevara a Usagre (Badajoz), para averiguar y
castigar a los responsables de los tumultos que
en la noche del 27 al 28 de diciembre de 1808
dieron muerte a su alcalde mayor y al padre del
cura. A él y a Pedro Romero un anónimo en
mayo de 1809 les señalaba como sospechosos.
(Palau y Dulcet 1948 y 1990; AHN, Estado, leg.
31 B, doc. 20 y leg. 29 H, doc. 278)

Bracho, José María. Abogado, alcalde constitu-
cional de Sombrerete, diputado suplente por
Zacatecas en las Cortes de 1820-1821.

Brackenbury, John. Cónsul de Gran Bretaña en
Cádiz, 1831-1833, amigo de Richard Ford. (Pro-
thero 1905)

Braco, Agustín. Sociedad Patriótica de Murcia,
12 junio - septiembre 1820. Capitán de la Milicia
Nacional de Artillería, mandado detener por los
sucesos de Murcia de 16, 17 y 29 de diciembre de
1821. Alcalde, abril 1823.

Bragado, Antonio (? - Barcelona, 1 junio 1812).
Barbero de Esplugas, ejecutado en la ciudadela
de Barcelona con otros cuatro compañeros,
todos por asesinos y salteadores de caminos, es
decir, guerrilleros. (Diario de Barcelona, nº 153,
2 junio 1811)

Braganza y Borbón, María Francisca de Asís (Lis-
boa, 22 abril 1800 - ?, 4 septiembre 1834). Hija

de Juan VI de Portugal, primera esposa de Carlos
María Isidro de Borbón, con quien se casó el 29
de septiembre de 1816. Jefa principal de la Junta
de Damas Académicas para la enseñanza a las
jóvenes del dibujo y adorno, 1819. Fue apos-

tólica y reaccionaria como pocas. Murió en
Inglaterra. La Academia de San Fernando posee
varios dibujos hechos por su mano. (Ezquerra
1959) 

Braganza y Borbón, María Isabel Francisca de

(Queluz, Portugal, 19 mayo 1797 - Madrid, 26
diciembre 1818). Hija de Juan VI de Portugal y
de Carlota Joaquina, en 1807 marchó al Brasil
con su familia. Recibió esmerada educación, que
incluía pintura y dibujo. Concertada su boda con
Fernando VII, embarcó rumbo a España el 2 de
julio de 1816, en compañía de su hermana María
Francisca de Asís, que iba a casarse con Carlos
María Isidro. Los esponsorios se celebraron en
Cádiz el 5 de septiembre de 1816, y la entrada en
Madrid tuvo lugar el 28. Muy aficionada a las
Bellas Artes, estudió pintura y dibujo con
Vicente López, promovió la creación de una
escuela de dibujo para niñas, anexa a la acade-
mia, y sobre todo impulsó la creación del Museo
del Prado, aprovechando el edificio de Villanue-
va. Se dice que visitaba con frecuencia los barrios
humildes de la corte. Era conocida como la Pi-

lota. Su primera hija murió a poco de nacer. El
parto había sido muy difícil. En el segundo emba-
razo los médicos le hicieron una cesárea, con la
consecuencia de que murieron la madre y el hijo.
Zacarías González Velázquez la retrató en 1818.
(Núñez, B. 2000) 

Braganza y Borbón, Miguel de (Queluz, 26 octu-
bre 1802 - Bronnbach, Alemania, 14 noviembre
1866). Tercer hijo de Juan VI y de Carlota
Joaquina, a los 5 años marchó con su familia al
Brasil, regresando a Portugal en 1821. Gran cruz
de Isabel la Católica, 1815. Bajo la dirección de
su madre, tomó parte en la conspiración abso-
lutista de Rúa Formosa, 1822, y dirigió la de
Vilafranca, que acabó con el régimen liberal y le
puso a la cabeza del ejército, 1823. En 1824 con
la Abrilada atenta contra su hermano y contra su
padre, pero la intervención de los representan-
tes diplomáticos extranjeros le obliga a abando-
nar el país, dirigiéndose a Brest, París y Viena. A
la muerte de Juan VI en 1826, con la abdicación
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del emperador Pedro IV en María de la Gloria,
juró la Carta constitucional, como se le prescri-
bía, celebró esponsales con su sobrina, y aceptó
la Regencia de Isabel María. En julio de 1827
Pedro le nombró su lugarteniente en Portugal.
En diciembre sale de Viena, pasa por París y
Londres y llega a Lisboa el 22 de febrero de 1828.
Vuelve a jurar la Carta, asume la Regencia, forma
un ministerio, y el 14 de marzo de 1828 disuelve
las Cámaras. Ante la actitud proconstitucional de
la división inglesa de Clinton, abandona el país el
2 de abril; pero el 25 es proclamado rey absoluto
por los Senados de Lisboa, Coimbra y Aveiro, y
en junio por las Cortes. Reconocido el régimen
por España, la Santa Sede y los Estados Unidos,
empieza la dictadura miguelista con una inusita-
da violencia. Solamente en la isla Terceira se
mantuvieron firmes los liberales, pero después
de la revolución francesa de 1830, y la muerte de
Carlota Joaquina el mismo año, comenzó la gue-
rra civil, que terminó con la Convención de Evora
Monte, 27 mayo 1834, en virtud de la cual tuvo
que marchar de nuevo al exilio. En Génova pro-
testó contra su destronamiento. En 1851 se casó
con la princesa Adelaida Sofía Amelia Luisa Juana
de Löwenstein-Wertheim-Rochefort, con la que
tuvo siete hijos. (Serrâo 1981)

Brambila, Fernando (Guerra, Italia, 1763 - Ma-
drid, 24 enero 1834). Italiano, hijo de Francisco
Brambila y de Antonia Ferrari. Pintor que ejercía
su profesión en Milán, cuando fue contratado por
España para ser uno de los artistas de la expedi-
ción Malaspina. Firmó el contrato el 24 de febre-
ro de 1791, por el que se le asignaba un sueldo
de 27.000 reales anuales y viajes pagados. En
abril salió para Génova, en compañía de otro pin-
tor, Juan Ravenet; tardaron dos meses en llegar
a La Coruña, en donde embarcaron en la fragata
correo El Cortés, que les llevó a México. El 10 de
noviembre de 1791 se presentaron al virrey,
quien les dijo que las naves estaban en Acapulco,
llegaron a la ciudad a finales de noviembre. Hacia
allí se dirigieron. Brambila se concentró de
momento en el paisaje urbano. El 20 de diciem-
bre de 1791 salió con la expedición hacia Fili-
pinas, pasando por las islas Marianas. Visitó
Sydney en Australia en marzo de 1793, y des-
pués el Callao y Lima, en noviembre Talcahuano
en Chile, el puerto de la Soledad en las Malvinas,
finales de 1793 y principios de enero de 1794, 

y finalmente Montevideo y Buenos Aires. De todos
los lugares recorridos sacó estampas, grabados y
dibujos, que tienen gran valor documental y a la
vez artístico. Siempre fue más paisajista que
retratista. Por indicación de Malaspina retornó a
Madrid, para concluir allí todo el trabajo. Nada se
sabe de su vida hasta enero de 1798, en que se le
rebajó el sueldo a 12.000 reales anuales, hasta
que concluyera el trabajo. El 10 de abril de 1799
se le dio el título de pintor de cámara, y el suel-
do volvió a ser de 27.000 reales. A finales de 1799
se casó con Josefa Tami, hija de Pablo Tami, anti-
guo servidor de S. M. ya fallecido. No le faltaron
trabajos, entre ellos en 1801 un arco triunfal para
la entrada en Toledo del cardenal Luis María de
Borbón. En 1808 en compañía de Juan Gálvez se
marchó a Zaragoza para perpetuar y dar a co-
nocer las glorias de esta ciudad. Y luego entre
marzo o abril de 1811 hasta principios de 1814
estuvo en Cádiz, donde terminó y entregó a las
Cortes las láminas zaragozanas. El 13 de febrero
de 1814 fue nombrado director de Perspectiva
de la Academia de San Fernando. Académico de
mérito de la misma, 1 octubre 1815. En 1819
pasó dos meses en La Granja por razones de
salud. Trabajó allí en 1821, y en 1822 en El
Escorial. Solía pasar los veranos en Trillo (Gua-
dalajara). En septiembre de 1826 le ordena el
rey que continúe trabajando en Aranjuez. Por
ello renuncia al puesto de director de Perspecti-
va, diciembre 1826, y pasa los años siguientes
entre Madrid, El Escorial y Trillo, y naturalmen-
te Madrid. Sus obras más importantes fueron 
La corbeta atrevida entre bancas de nieve, la

noche del 28 de enero de 1794, aguatinta,
1798; Vista del acueducto de Segovia, aguatin-
ta, 1798; Vista de la ciudad de Santiago de

Chile desde la falda del cerro de Santo Do-

mingo, grabado al aguafuerte, h. 1798; Costum-

bres y vistas del Río de la Plata, 7 láminas.
Autor también de una colección de vistas de los
sitios reales, en el Palacio Real, Aranjuez y El
Escorial y, con Juan Gálvez, de la colección de
láminas Ruinas de Zaragoza, Cádiz, 1814, que
recoge escenas de los sitios. La Suscripción a las

estampas que representan las ruinas de Zara-

goza en su primer sitio se publicó en Cádiz,
1812 (de la colección hubo 2ª ed., con las láminas
copiadas en fototipias por Luis Escolá, Zaragoza,
Librería Gasca, 1920). Publicó Tratado de prin-

cipios elementales de perspectiva que publica
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la R. Academia de San Fernando para uso de

sus discípulos, Madrid, 1817. Hizo testamento
el 18 de agosto de 1832, fecha que se ha tomado
equivocadamente por la de su muerte. En él
dejaba como heredera universal a su única hija
Antonia. (Ossorio y Bernard 1975; Palau y Dul-
cet 1948 y 1990; Riaño de la Iglesia 2004; Páez
1981; Sotos 1982)

Bramsen, John. Viajero escandinavo y escritor
en lengua inglesa, autor de varios libros de viaje
sobre Grecia, Egipto y Siria. Pasó por el País Vas-
co a finales de 1822, escribiendo sus impresiones
en Remarks on the North of Spain, London,
1823 (obra comentada y traducida en la parte
que se refiere a Bilbao por José María de Areilza
en «Bilbao en 1822», Boletín de la RSB Amigos

del País, 1945, I, p. 1, 55-71). (Información faci-
litada por Javier Fernández Sebastián)

Branchat, José. Alcalde mayor de Peñafiel (Va-
lladolid), 1817-1820; juez de primera instancia
de la misma localidad, 1821.

Branchiforte. Cf. Branciforte. 

Branciforte, I marqués de. Cf. Grua Talamanca y
Branciforte, Miguel de la.

Branciforte, marquesa de. Vicesecretaria de la
Junta de Damas, dependiente de la Sociedad
Económica de Madrid, 1821-1822. Casada con
Carlos Inviziati. (Norzagaray 1821)

Branciforte, marquesa de. Cf. La Grúa y Branci-
forte, Carlota. 

Branciforte, marquesa viuda de. Cf. Godoy, An-
tonia.

Brandariz, José (Mabegondo, Betanzos, La Co-
ruña, 1756 - El Ferrol, 11 Agosto 1843). Guardia
marina en Cádiz, 1776; capitán de fragata, 1802.
Capitán de navío, 1805, tomó parte en la batalla
de Trafalgar, en la que fue herido y hecho prisio-
nero. Comandante de Marina en Villagarcía de
Arosa, dirigió el alzamiento contra los franceses
en la localidad en 1808. Brigadier de Marina,
1811, gobernador militar y político de El Ferrol
hasta 1813. Director de Pilotos de El Ferrol duran-
te el Trienio y comandante general interino del

departamento, 1823. Jefe de escuadra, 1824;
teniente general, 1839. (Enciclopedia Gallega
1974)

Brander, José María. Director de la Academia de
la calle del Camino, nº 73, en Cádiz (hay también
directora, que se llama Josefa de la Vega). El día
28 de octubre de 1821 celebró los ejercicios
públicos de examen en lectura de prosa y verso,
gramática española, aritmética y Constitución
fundamental. Cinco alumnas fueron premiadas
(Diario Gaditano, nº 401, 30 octubre 1821). 
Le felicita el Diario Gaditano, nº 627, 14 junio
1822, aunque le critica que, habiéndose abolido
los señoríos, todavía llame señores a sus alum-
nos.

Brandi, Mariano. Grabador en cobre, estudió en
la Academia de San Carlos de Valencia, en 1779
fue pensionado en Madrid. Fue discípulo de
Monfort y de Carmona, y colaboró intensamente
con Rafael Jimeno. En 1785 fue nombrado aca-
démico de mérito de San Carlos. Se le deben
numerosas obras, empezando por las viñetas
para la edición del Quijote de Ibarra, Madrid,
1980, pasando por su contribución a la Co-

lección de vistas del combate de Tolón, 1796,

la alegoría de España e Inglaterra vencedo-

ras de Napoleón; la estampa San José, Jesús 

y Fernando VII, y otras de carácter religioso y
retratos, como los de la Historia de España, de
Mariana, impresa por Benito Monfort, 1785-1796.
El 9 de agosto de 1819 ingresó en la Hermandad
del Carmen de Madrid. Autor del grabado Juan

Palarea el Médico. Todavía se señala obra suya
en 1824. (Páez 1981; Gallego 1979; Núñez, B.
2000)

Brandia, José. Sociedad Patriótica de Figueras,
1820.

Brandis, José Domingo de. Comandante del regi-
miento Infante Don Antonio, 6 de Infantería de
línea, 1817-1822. Comandante del regimiento 
de Vélez Rubio de Milicia Nacional Voluntaria
Activa, 1823.

Bransí, Bernardo. Regidor del Ayuntamiento de
Barcelona, que el 9 de abril de 1809 se negó a
jurar a José I, y fue llevado a Montjuich. (Bofarull
1886, I, p. 334)
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Braumberg, conde de. Jefe del destacamento
valón en Cataluña, a las órdenes de Lacy, muer-
to o dado por muerto en San Feliu de Codinas
(Barcelona), enero 1812. (Diario de Barcelona,
nº 39, 8 febrero 1812)

Bravo, Francisco. Mozo ordinario que fue de la
Secretaría de Hacienda de Indias, salió de
Madrid fugado de los enemigos, y llegó a Cádiz.
(Diario Mercantil de Cádiz, 17 septiembre
1811)

Bravo, Joaquín (Ituero, h. 1785 - ?). Guerrillero
perteneciente a las cuadrillas de Juan Mendieta
e Isidro Astorga, hecho prisionero por los france-
ses, y condenado a muerte por la Junta Criminal
Extraordinaria de Valladolid, 5 febrero 1810, por
presunta deserción. (Scotti 1995)

Bravo, José. Sociedad Patriótica de Sevilla, del 27
de agosto al 9 de noviembre de 1820. Presbítero.
Autor de Impugnación a varios papeles anti-

constitucionales de esta ciudad, Sevilla, 1820.
Incluido en una lista condenatoria del AGP. (AGP,
Papeles Reservados de Fernando VII, t. 67)

Bravo, José. Gobernador del castillo de Torremo-
linos, 1817-1818. 

Bravo, Juan. Teniente coronel, director de la
Maestranza y fábrica de pólvora de Lima, 1817-
1819. 

Bravo, Manuel. Autor de Prodigio de otro siglo

fue Numancia, y en éste ha dado ejemplo

Zaragoza de fe, virtud, honor, valor, constan-

cia, Granada, 24 mayo 1809, 41 pp. (AHN, Estado,
leg. 18)

Bravo, Manuel. Sociedad Patriótica de Pamplo-
na, 10 junio 1820. Oficial del regimiento de
Infantería de Toledo.

Bravo, Matías. Secretario de la Colecturía
General de Expolios y Vacantes, 1817-1820.

Bravo, Ramón. Estudió en la Universidad de
Sevilla, en la que se hizo abogado. Elegido dipu-
tado a las Cortes extraordinarias, Sevilla, 15 ene-
ro 1813, juró el 23 de julio de 1813, pero la
elección fue anulada. Juez interino de primera

instancia de Sevilla, condenado el 26 de octubre
de 1813 por la Audiencia de Sevilla a un año de
suspensión de empleo y sueldo, y si ya no fuese
juez, a 1.000 ducados de multa, todo ello por la
sentencia recaída sobre el papel Ballesteros, de
Pedro Muñoz Arroyo. (El Redactor General,

nº 585, 19 enero 1813; Calvo Marcos 1883; Ra-
mos Rovi 2003; Redactor General de España,
nº 33, 3 diciembre 1813)

Bravo de Ariza, José. Teniente de rey de Peñís-
cola, 1820.

Bravo del Ribero, Diego Miguel, I marqués de

Castel Bravo (Lima, 28 febrero 1756 - ?). Hijo de
Pedro José Bravo del Ribero, oidor de la
Audiencia de Lima, y de Petronila Ana de Zabala
y Vázquez de Velasco, ambos limeños. Alcalde
del crimen honorario, pero con voz y voto, de la
Audiencia de Lima, 31 diciembre 1805 (tomó
posesión el 8 de diciembre de 1806). El 19 de
abril de 1807 se casó en Lima con María Josefa
de Aliaga y Borda, hija del coronel Juan José de
Aliaga y Colmenares y de María Josefa de Borda
y Rallo, marqueses de Fuente Hermosa. Alcalde
del crimen titular de Lima, 10 abril 1808, y en la
misma fecha asesor general y auditor de guerra
del Virreinato. De nuevo alcalde del crimen de la
Audiencia de Lima, 1812. En un artículo comuni-
cado, El Redactor General, nº 292, 1 abril 1812,
dice que su nombramiento no es una nueva gra-
cia, sino derecho que tenía de antes, lo cual es
verdad. Oidor de la Audiencia de Lima, 1814-
1819. Caballero de Santiago. Emigró a España en
1822, recibiendo posteriormente la gran cruz de
Isabel la Católica y una plaza en el Consejo de las
Órdenes. (Lohmann 1974; El Redactor General,
cit.)

Bravo de Ribero, José. Oficial de la Secretaría de
Ultramar, 1821-1823.

Bravo de Rivero, Tadeo. Caballero maestrante,
diputado de la ciudad de Lima. Diputado por el
Perú a la Junta de Bayona, 1808. Ello no es obs-
táculo para que la fachada del entresuelo que
habita en Madrid, frente a la iglesia de San
Martín, se engalane con motivo de la proclama-
ción de Fernando VII el 24 de agosto de 1808,
con pinturas de Antonio Juliá, bajo la dirección
de Francisco Goya, y de José Jimeno (Gazeta de
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Madrid, nº 120, 6 septiembre 1808). Afran-
cesado, regidor de Madrid, agosto 1809, caballe-
ro de la Orden Real de España, 25 octubre 1809
(Gazeta de Madrid del 27). (Sanz Cid 1922;
Diario Mercantil de Cádiz, nº 200, 10 agosto
1813; Mercader 1983, Ceballos-Escalera 1997)

Bravo y Torices, José. Corregidor de Arcos de la
Frontera (Cádiz), 1815-1820; juez de primera
instancia interino de la misma localidad, 1821.

Bray, Antonio. Coronel vivo, comandante del ba-
tallón de Voluntarios de Barcelona, 6 de Infan-
tería ligera, 1817-1821. Vicepresidente segundo
de la Sociedad Patriótica de Pamplona, 31 mayo
1820. Presidente de la Junta revolucionaria de
Málaga en 1831. Se hallaba aquejado de gota.
(Gil Novales 1986a y 1975b; Colección Causas
1865, V, p. 286)

Bray, Miguel. Hermano del anterior y del siguien-
te, preso en 1831. (Colección Causas 1865, V, 
p. 284, 288)

Bray, Patricio. Hermano de los anteriores, capi-
tán habilitado de la expedición de Nueva Gra-
nada, firmante de un escrito dirigido al capitán
general interino de Cádiz, 5 mayo 1821, en favor
de Francisco de Paula Melgarejo (Diario Ga-

ditano, nº 238, 11 mayo 1821). Recién llegado a
Málaga en 1831. Estaba casado con Francisca
Lozano, sobrina del corregidor de Coín Agustín
Lozano, quien era íntimo amigo de Antonio Bray.
Esperaba, con la revolución, ascender a coronel.
El Gobierno le negó un empleo en Guardacostas
o Carabineros, por figurar su nombre en una lis-
ta de masones. (Colección Causas 1865, V, p. 285,
287, 289; Diario Gaditano, cit.)

Bremón, José María. Autor de Discurso sobre

los peligros a que se ha visto expuesta la Es-

paña de estos últimos tiempos, y males que le

ha causado la criminal conducta del privado

D. Manuel Godoy, Madrid, 1808. Si es el mismo,
comisario de Guerra, 1815-1834. (Palau y Dulcet
1948 y 1990; Gazeta de Madrid, nº 138, 28 octu-
bre 1808)

Bremón, Vicente. Comandante del regimiento del
Rey, 1 de Caballería de línea, 1815-1820, y del de
España, 8 de Caballería de línea, 1822-1823.

Bremond, Antonio. Afrancesado, contador de la
Dirección Nacional de Bienes Nacionales, 1809.
Como otros funcionarios, se trasladó después
a Valencia. Éste, o el siguiente, es zaherido como
lechuguino admirador de las damas en El Pa-

triota, nº 28, 6 octubre 1813. (Mercader 1983; El

Patriota, cit.)

Bremond, Luis. Vicecónsul en Cassais (Francia),
1820-1822.

Bremond, Nicolás María. Afrancesado, oficial del
Ministerio de Negocios Eclesiásticos, 30 agosto
1809 (Gazeta de Madrid del 28 de septiembre).
Como otros funcionarios se trasladó a Valencia
en 1812. El Patriota, nº 28, 6 octubre 1813, dice
de él que aunque era muy aficionado a las damas,
carecía de órgano. (Mercader 1983; El Patriota,
cit.)

Brena, Francisco de la. Garzón de la brigada de
Flanqueadores de Tropas de Casa Real, 1818-
1821.

Brena, José de la. Exento del cuarto escuadrón
de Tropas de Casa Real, 1821.

Brena, José Manuel de la. Subbrigadier exento
con antigüedad, secretario de la plana mayor del
ejército, 1815-1820.

Brenes y González, José. Abogado del Colegio de
Cádiz, fiscal de la Subdelegación de Bienes Mos-
trencos, Vacantes y Abintestatos. En 1812 vivía en
la calle del Sacramento, nº 238. (Abogados 1812)

Brenes Lobato, Pedro. Alcalde mayor de Villalba
del Alcor (Huelva), 1817-1820.

Brent. Secretario de la Embajada de los Estados
Unidos, en 1817-1820 ausente.

Bresca. Sociedad Patriótica de Málaga, 9 sep-
tiembre 1821.

Brescanet, Raimundo. Comerciante de Barcelo-
na, afrancesado, refugiado en Francia. (Barbas-
tro 1993)

Breson, Mariano (Orán, 1768 - ?, 19 septiembre
1846). Subteniente de Artillería, 1787; teniente,
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1791. Toma parte en la guerra contra la Repúbli-
ca Francesa, en el frente de Guipúzcoa, 1793;
capitán del Estado Mayor hace la campaña de
Portugal, 1801. Uno de los redactores de la orde-
nanza de 1802. Mandó la artillería en la expedi-
ción del marqués de la Romana, 1808. La
retirada de los ingleses le obligó a marchar a El
Ferrol, en cuya junta fue vocal. En julio de 1809
fue incluido en una orden de arresto y embargo
de bienes, decretada a petición del fiscal del Tri-
bunal de Seguridad Pública. El marqués de la
Romana salió a su defensa. Fue hecho prisionero
en El Ferrol, y llevado atado a Francia, por
negarse a jurar a José I. Coronel que el 20 de
febrero de 1814, recién desembarcado en Ingla-
terra, pedía permiso para ir a Londres. Director
de la fábrica de Trubia, 1812-1816 (sic); briga-
dier, 1815; jefe de escuela del departamento 
de Artillería de Segovia, 1816-1820; mariscal de
campo, 24 octubre 1820; gran cruz de San Her-
megildo, 1820. Jefe de escuela del departamento
y director de Estudios de la Academia de Mate-
máticas y Artillería, 1819-1820. Subinspector en
Sevilla, 1821-1822. Comandante general del ter-
cer distrito militar, 1823, sufre persecuciones por
parte de constitucionales y absolutistas, 1822-1823.
Subinspector del departamento de Artillería de
Valencia, 1835. (AHN, Estado, leg. 29 I, doc. 31;
Vigón 1947; Moreno Alonso 1997)

Bresson, Mariano. Cf. Breson, Mariano.

Brest, Eduardo de. Alférez del segundo batallón
de Guardias Valonas, a las órdenes del barón de
la Barre en 1813. Con él y Eduardo de Silva fir-
ma una representación, Sevilla, 26 febrero 1813.
(Suple-Faltas 1813; El Redactor General, nº 636,
12 marzo 1813)

Bret, Bruno. Autor de Oración fúnebre que en

el segundo día de las exequias celebradas 

en la santa iglesia de Barcelona en sufragio de

las almas de D. J. Pou, J. Gallifa, J. Navarro,

S. Aulet, J. Massana, R. Mas, J. Portet y P. Las-

bartras, condenados a muerte por el gobierno

francés, en 1809, Barcelona, 1815; Oración

fúnebre que en las solemnes exequias que los

reverendos párrocos del obispado de Vich con-

sagraron a la memoria de su difunto prelado

el Ilmo. Sr. D. Francisco Strauch y Vidal, en la

iglesia de los PP. Dominicos de dicha ciudad

el día 14 de junio de 1824, Vich y Valencia,
1824. Una Colección de Sermones en 9 vols.
publicó en Vich, 1834-1867. El tomo VII fue
reimpreso en Vich, 1883. (Palau y Dulcet 1948 
y 1990; cat. Casa Subhastes Barcelona, 18 di-
ciembre 2000)

Breton, Jean-Baptiste. Cf. Berton, Jean-Baptiste.

Bretón, Manuel. Comandante del regimiento de
Húsares Españoles, 1817-1818, coronel que en
1826 testificó contra la conducta en Barcelona
durante el Trienio de Fermín Escalera de Porras.
Capitán general de Aragón en 1844: como tal,
amplió gravemente la pena recibida por Víctor
Pruneda. (AGMS, expte. Escalera de Porras;
Pruneda 1848)

Bretón de los Herreros, Manuel (Quel, Logroño,
19 diciembre 1796 - Madrid, 8 noviembre 1873).
Hijo de Antonio Bretón y Pérez y de Petra
Herreros y Abadía, de posición desahogada en el
pueblo, pero habiéndose trasladado a Madrid les
arruinó la Guerra de la Independencia (el padre
murió en 1811). Bretón estudió con los escola-
pios, pero ya el 24 de mayo de 1812 tuvo que
enrolarse para defender la patria. El 24 de
diciembre de 1818 fue herido en circunstancias
extrañas, y en consecuencia se quedó tuerto. No
será muy amigo de la disciplina, pero no abando-
nó el Ejército hasta el 18 de marzo de 1822,
cuando ya se había distinguido como orador en
las sociedades patrióticas. Ingresó entonces en la
secretaría de la Intendencia de Játiva y Valencia,
pero en 1823 formó parte del ejército de
Ballesteros. En octubre del mismo año abandona
Cartagena, y disfrazado llega a Quel. Por su pasa-
do liberal le estaba cerrada la carrera administra-
tiva, en Quel se le conocía demasiado, por lo que
optó por marcharse a Madrid, bajo el nombre de
Los Herreros, y consagrarse a la literatura. Se
hizo prontamente famoso. Fue autor de la come-
dia A la vejez viruelas, Madrid, 1825; de la tra-
gedia en cinco actos Dido, estrenada en 1826,
impresa en 1827; de la comedia A Madrid me

vuelvo, Madrid, 1828; de la sátira Contra el

furor filarmónico o más bien contra los que

desprecian el Teatro Español, Madrid, 1828;
del melodrama El templo de Himeneo, Madrid,
1829, escrito para celebrar el enlace de
Fernando VII con María Cristina de Borbón.

Bresson, Mariano
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Escribió la égloga Al cumpleaños de la reina

nuestra señora Dª María Cristina de Borbón,
Sevilla, Imp. Real, 1830. El 31 de julio de 1833
estrenó en Valencia Jocó o El Orangután, melo-
drama en dos actos traducido del francés. En
1837 se casó con Tomasa Andrés y Moyano,
unión calificada de «feliz y prosaica», e ingresó
en el Liceo y en la Academia de la Lengua, de la
que años después sería secretario perpetuo. El
estreno de Ponchada, 1 octubre 1840, irritó a la
Milicia Nacional, y Bretón tuvo que refugiarse en
Burgos, pensando incluso en pasar la frontera. El
nuevo régimen de 1843 le nombró administrador
de la Imprenta Nacional y director de la Gazeta

de Madrid. En mayo de 1847 Narváez le nombra
director de la Biblioteca Nacional. Su fama litera-
ria aumentaba, pero hacía tiempo que había per-
dido su fe en el liberalismo, y a la vez la fe de los
liberales en su persona. La revolución de 1854 le
echó de la Biblioteca Nacional; con el triunfo de
la Unión Liberal obtuvo un retiro decoroso. En
1870 riñó con los académicos de la lengua, sus
colegas. Y sin embargo le llegó el reconocimien-
to público: una placa de bronce colocada en la
puerta de su casa natal el 24 de octubre de 1870,
la visita del emperador del Brasil en 1872.
Dramaturgo, murió corrigiendo una comedia.
Una biografía del autor, con la lista de sus obras
con las fechas y elenco de las representaciones,
publicó en 1883 el marqués de Molins. (Le Gentil
1909; Valera 1984; Roca de Togores 1883; Subirá
1949; cat. Subastas El Remate, 16 marzo 2006;
Páez 1966)

Breva y Cienfuegos, Francisco. Agustino, cate-
drático de Prima de la Universidad de Valencia,
autor de Sermones de san Juan de Sahagún,

vulgo Facundo, Valencia, 1802; Diálogos de

los muertos, Valencia, 1802; Sermón del glo-

rioso doctor santo Tomás de Aquino, Valen-
cia, 1804; Exposición del Evangelio de San

Mateo, Valencia, 1807 (dos tomos quedaron ma-
nuscritos). (Palau y Dulcet 1948 y 1990; Dia-

rio de Barcelona, nº 61, 1 marzo 1808)

Briant, Eduardo. Capitán de fragata, 1794; capi-
tán de navío, 1815-1821; capitán del puerto de
Cartagena, 1819-1820.

Briarly, Alejandro. Capitán de navío, 1813, des-
pués de haber servido durante veinte años a las

órdenes de Nelson, fue ayudante general de
Cayetano Valdés y comandante de las fuerzas
sutiles del apostadero de Mallorca; autor de
Memoria sobre algunas de las causas del

abandono y estado deplorable en que se halla

la Marina española, Cádiz, 1813, presentada a
las Cortes. Publicó en colaboración con Gregorio
González Azaola Navegación del Guadal-

quivir, Sevilla, 1815; y él solo Observaciones

que en forma de introducción dirigió a las

Cortes... con la traducción de varios artículos

de la Ordenanza General de la Marina britá-

nica, Madrid, 1821, lo que le dio bastante fama.
Nombrado cónsul de España en Tánger, llegó a la
ciudad el 27 de octubre de 1824 en la fragata
Perla. Inmediatamente comenzó a perseguir o a
dificultar la vida de los refugiados liberales espa-
ñoles, ya que para eso había sido nombrado.
Brigadier de Marina, 1825-1827. (Riaño de la
Iglesia 2004; Palau y Dulcet 1948 y 1990; Posac
Jiménez 1988)

Brickdale, Miguel (Cádiz, ? - ?). Hijo del inglés
Juan Brickdale, socio de la Sociedad Económica
de Jerez de la Frontera, uno de los designados en
1810 para cumplimentar al general francés, que
se acercaba a Jerez. Fue uno de los fundadores y
presidente desde el 17 de julio de 1820 de la
Patriótica de la misma localidad, y después res-
ponsable de la reinstalación de la Económica en
1833. En julio de 1787 la Inquisición se ocupó de
él, ya que se decía que era masón; fue afrancesa-
do, y colaborador del Diario Mercantil de

Cádiz, según Ruiz Lagos, pero la referencia
parece equivocada. Presentó en 1820 al Ministe-
rio de Hacienda, para su remisión a las Cortes,
un proyecto titulado Memoria sobre el Plan de

Hacienda. (Ruiz Lagos 1974b)

Brie, vizconde de. Cf. Lacroix, José de. 

Briega y Regidor, Plácido (?, h. 1746 - ?). Hacen-
dado en Madrid, al parecer boticario, testigo de
cargo contra los diputados liberales en 1814-
1815, viudo en 1820. (Lista Interina Informantes
1820)

Briel Alcalá, Gaspar (Daroca, Zaragoza, h. 1789
- Madrid, 28 abril 1809). Pandereta de Reales
Guardias Españolas, que vivía en Madrid en la
calle de San Opropio, nº 4, con su madre viuda.
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Preso por los franceses el 20 de marzo de 1809
por las heridas que causó a un tal José Gon-
zález. La Junta Criminal le condenó a la pena de
horca, fue ejecutado. (Morales Sánchez 1870)

Briet de Saint Elier, Carlos. Gobernador de
Hostalrich, 1817. 

Brieva, Matías. Contador honorario de ejército,
1815-1823, autor de Colección de leyes, reales

decretos y órdenes, acuerdos y circulares per-

tenecientes al ramo de Mesta, desde el año de

1729 al de 1827, Madrid, 1828. (Palau y Dulcet
1948 y 1990)

Brig, Ignacio. Uno de los llevados a Salamanca
por los franceses en 1812, hasta que Ávila satis-
ficiese toda su deuda tributaria. Cuando esto se
verificó, todos fueron puestos en libertad.
(Sánchez Albornoz 1911)

Brigeon, Manuel (o Bringeon). Vicecónsul en Le
Havre (Francia), 1820-1822.

Brigfeus, Luis. Capitán que desde el campamen-
to de Posas, 9 abril 1809, informa a la Junta de
Manresa sobre la situación en la zona de Vic.
(Gazeta de Valencia, nº 98, 21 abril 1809)

Brignole-Sale, Antonio (Génova, 1786 - ?, 1863).
Marqués, biznieto de duques, inició su carrera
diplomática en Viena en el verano de 1815, como
ministro plenipotenciario de la República de
Génova. Tras la incorporación de Génova al rei-
no de Cerdeña, sirvió sucesivamente en Madrid,
París, Viena y San Petersburgo. Fue embajador
en Madrid desde enero de 1819 hasta el 18 de junio
de 1821. Nombrado senador del reino de Italia
en 1861. Sus biógrafos le llaman gran embajador,
aludiendo a su capacidad, cordura y abnegación.
(Candido 1986)

Bringas, Francisco de. Regidor del Ayuntamiento
de Madrid, noviembre 1810, uno de los capitalistas
del régimen afrancesado. En su casa de la calle de
la Platería recibe donativos para el establecimien-
to de Beneficencia de Madrid, noviembre 1811
(Mercader 1983). Con fecha de 20 de febrero de
1813 se dice que ha sido preso en Madrid por no
pagar las contribuciones. Los franceses le habían
exigido 10.000 duros (El Imparcial, Alicante, 

nº 75, 16 marzo 1813). Ateneo, 14 mayo 1820.
Propietario, de la Junta Superior Revolucionaria
de 1831, que quiso mantener cierta independencia
respecto de Mina, dio dinero para la revolución, 
y fue preso. (Colección Causas 1865, V; Gil No-
vales 1986a)

Bringas, Francisco Antonio de. Miembro de la
diputación que el 6 de abril de 1810 salió de
Madrid, para pedir la vuelta de José I. Una carta
de Albacete, 11 abril 1810, dice que no es afran-
cesado, pero que este partido busca comprome-
terle (Gazeta de Valencia, nº 91, 20 abril 1810).
Intendente de ejército, 1815-1823.

Bringas, Juan Antonio. Magistrado honorario de
la Chancillería de Valladolid, 1803; Alcalde
mayor de Valladolid, 1803; teniente primero de
asistente de Sevilla, 1805; corregidor de Lorca,
1806. Vocal de la Junta de Lorca, 1809. El mar-
qués de Villar lo calificaba de «imbécil» y pro-
ponía su sustitución por Ramón López Pelegrín.
El 1 de abril de 1814 juntó en su casa a cinco
diputados de la nobleza, para empezar a recons-
truir con ellos el cuerpo colegiado de la misma.
Se jubiló de la Chancillería de Valladolid en
1823. (García Rodrigo 1876; AHN, Estado, leg.
15, doc. 7 y leg. 32, doc. 231) 

Bringas, Juan José. Procurador general del
Ayuntamiento de Madrid. Asiste a una reunión el
día 11 de diciembre de 1808, ya bajo los france-
ses (Gazeta de Madrid, nº 156, 16 diciembre
1808). Ídem, 1817-1818. 

Bringas, Julián. Alcalde mayor de Santander,
1808-1814, partidario de la Constitución de Cá-
diz, otra vez alcalde mayor con el absolutismo,
1814 - febrero 1820; enviado de corregidor a Ca-
rrión de los Condes (Palencia), 1820; elemento
principal en la insurrección santanderina de mar-
zo de 1820 y primer jefe político destituido al
cabo de un mes por demasiado radical e indepen-
diente; juez de primera instancia de Santander
hasta mayo de 1820, en que fue enviado de nue-
vo a Carrión de los Condes, en donde volvió 
a ejercer hasta 1823 de juez de primera instancia.
(Fernández Benítez 1986)

Bringas, Manuel de. Comisario ordenador hono-
rario, 1817-1823.

Briet de Saint Elier, Carlos
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Bringas, Pedro. Teniente coronel excedente de
Ingenieros, procedente de la extinguida clase 
de segundos tenientes coroneles, 1817-1823,
comandante del batallón de Zapadores, 1821-
1823.

Bringas y Taranco, Francisco Antonio. Subdele-
gado, diputado por Nueva Segovia (Filipinas)
para la legislatura extraordinaria de 1822-1823.
(Ocios de Españoles Emigrados, III, nº 12, mar-
zo 1825, p. 217)

Bringel, Antonio (? - Sevilla, 1809). Se dice de él
que es el último reo castigado en Sevilla con la
pena ordinaria. Casado con Enriqueta Pulchier,
deja dos hijos, el mayor de dos años de edad.
(AHN, Estado, leg. 29 F, doc. 154) 

Bringeon, Manuel. Cf. Brigeon, Manuel.

Bringues, Antonio. Sociedad Patriótica de Barce-
lona, 17 noviembre 1822.

Briones, Andrés. Coronel del regimiento de Ca-
ballería de línea de Calatrava, 1817-1819, y del de
Farnesio, 6 de Caballería de línea, 1820.

Briones, Ángel. Coronel complicado en la causa
de Downie, que el 8 de agosto de 1823, desde el
calabozo de las Cuatro Torres en La Carraca pide
clemencia y auxilios para subsistir. (AGMS, expte.
Downie)

Briones, Esteban. Juez de primera instancia de
Mahón, 1822.

Briones, Mariano de. Representación, 27 febrero
1821. Oficial que fue de la extinguida Cámara de
Indias.

Briones, Sebastián. Juez de primera instancia de
Mahón, 1821. Probablemente será el mismo que
Esteban Briones.

Briones y Quintanilla, frey Antonio Félix de

(Carmona, Sevilla, 20 noviembre 1762 - ?). Hijo
del maestrante de Sevilla José María de Briones
Quintanilla y de Antonia de Quintanilla y Arce.
Caballero de San Juan, maestrante de Sevilla y
corregidor de Carmona con los franceses, caba-
llero de la Orden Real de España, 24 abril 1810

(Gazeta de Madrid del 15 de mayo). (Ceballos-
Escalera 1997)

Bris, Cristóbal. Alcalde mayor de Nules (Caste-
llón) y su distrito, 26 mayo 1812. (Gazeta de Va-

lencia, nº 35, 2 junio 1812)

Brito, Esteban. Alguacil de Cádiz, 1820. Autor de
Escrutinio de la última representación que el

Excmo. Ayuntamiento de Cádiz ha dirigido

al rey, hecho por un curial prevaricado de

estos débiles, inertes y apáticos tribunales,
Cádiz, 1820.

Brito, Lázaro José. Nombrado encargado de
Negocios de Portugal cerca de la Junta Central.
(Diario Mercantil de Cádiz, nº 339, 12 diciem-
bre 1808, noticia de Lisboa del 19 de noviembre.
Sale la siguiente semana para Madrid)

Briz, Joaquín. Prior del convento de Santo
Domingo de Zaragoza, autor de Manifiesto

sobre lo ocurrido en el convento de Santo

Domingo de Zaragoza en la tarde del 18 de

mayo de 1820, Zaragoza, 1820, alegato en favor
de la comunidad; y de Sermón en la solemne

función celebrada... en Zaragoza por el muy

ilustre señor don Joaquín Capapé..., Zarago-
za, 1823. (Cat. 56 Hesperia, 2001)

Briz de la Cuesta, Antonio. Juez de primera ins-
tancia de San Clemente (Cuenca), 1821-1823,
y magistrado honorario de Castilla la Nueva,
1822-1823.

Briz y López, Cristóbal. Alcalde mayor de Socué-
llamos (Ciudad Real), 1817-1819, y de Porcuna,
(Jaén), 1820; juez de primera instancia de Fre-
genal (Badajoz), 1823.

Broca y Casanova, Pedro (Barcelona, 26 junio
1794 - La Habana, h. 1839). Hijo de un músico
mayor de Artillería, estudió en Cuenca con Pedro
Aranaz y Vides, y en 1805, clarinete en Madrid
con Andrés Martínez. En 1808 era clarinete en un
batallón, y siguió en el ejército durante los años
de la guerra, ganando en 1816 las oposiciones a la
plaza de clarinete de la Real Capilla, y fue nombra-
do primer clarinete de los Guardias del Rey. En
1818, por oposición, fue primer oboe teatro Prín-
cipe de Madrid. En 1823 solicitó licencia para
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casarse con la madrileña Rita María Antonia Gil,
a la que había dado palabra de matrimonio. El 2
de abril de 1823 se presentó en San Juan de Luz
(Francia) al general Vicente Jenaro de Quesada,
quien lo nombró subteniente del segundo batallón
de Guipúzcoa, ascendiendo poco después a
teniente. Se retiró el 8 de septiembre de 1824,
pero aún se le concedió el 12 de marzo de 1826 el
grado de capitán. En 1824 aparece domiciliado en
Madrid en la calle Jacometrezo, nº 10; su situación
económica no debía ser muy boyante, cuando el
casero pide que se le retengan parte de los habe-
res, para cobrarse los alquileres atrasados. En
marzo de 1828 eleva otra petición para casarse
con Lucía María de la Esperanza Bustamante,
natural de Illescas (Toledo). Al crearse el Con-
servatorio de María Cristina, fue profesor de
clarinete, y al parecer también de corno inglés.
Destituido el 6 de junio de 1834, sin sueldo ni con-
sideración alguna; cinco días después eleva una
exaltada instancia de amor a la reina, pero sólo se
le devuelve su plaza el 30 de noviembre de 1835.
En agosto de 1836 pide un año de licencia para La
Habana, y que le sustituya su hermano Ramón. Al
parecer había intentado salvar la vida del general
Quesada, por lo que estaba mal visto en ciertos
ambientes de Madrid. Luego pidió una segunda
prórroga, y una tercera, pero ya no pudo volver a
la península. Su viuda, en 1840, recibió las mesa-
das devengadas. En La Habana había sido nom-
brado socio perpetuo de la Sociedad Filarmónica
de Santa Cecilia. (Subirá 1950; Saldoni 1868)

Brocas, Pedro. En 1820 envía una solicitud «en
que pide se prohíba por las Cortes la importa-
ción de velas de sebo procedentes del extran-
jero, o se las sujete a los derechos del 35 por
ciento». (El Universal Observador Español,
nº 161, 19 octubre 1820)

Brocos y Vadillo, José. Escribe a la Junta Central
para sugerir que los soldados lleven en el pecho
una cruz pegada, y que al entrar en combate gri-
ten «Viva la pureza de la madre de Cristo» o
«Vencer o morir». (AHN, Estado, leg. 52 D)

Brodero, José. Miembro del Ayuntamiento de Ávi-
la con los franceses. (Sánchez Albornoz 1911)

Brodet, Juan Bautista. Capitán del regimiento de
Iberia, división de Vizcaya, primer gobernador 

de Castro Urdiales después de su liberación el
8 de julio de 1812. Trató ferozmente al pueblo,
encarceló al Ayuntamiento, mató al comandante
de Artillería José Boster, y se consideró un rey que
ni Dios podía arrebatarle su reinado. Parece que se
halla preso en La Coruña. (El Patriota, nº 16, 17 
y 20, 21 y 28 julio y 18 agosto 1813)

Broglie. Secretario general del Gobierno de Espa-
ña, por nombramiento del duque de Istria, 15 abril
1811. (Gazeta Nacional de Zaragoza, nº 66, 11
agosto 1811)

Brondo y Manente, Rafael. Tesorero de ejército,
de Mallorca, 1807-1823 (en 1823 la clase se halla-
ba suprimida). Casado con Juana Montserrat 
y Soler. Padre del comisario de Guerra Manuel
Brondo Montserrat. (Bover 1868)

Bros y Bertomeu, Juan (Tortosa, 11 mayo 1776 -
Oviedo, 12 marzo 1852). Niño de coro de la cate-
dral de Tortosa, estudió después en Barcelona con
Francisco Queralt, ganando por oposición la plaza
de segundo maestro de capilla en Santa María del
Mar y organista titular de San Severo. En 1806
pasó, también por oposición, de maestro de capi-
lla a la catedral de León. Aunque ganó también la
misma plaza en Málaga, y aunque se ofreció para
la catedral de Lima, lo cierto es que se quedó en
León, donde se casó en 1807 con la asturiana
María de los Dolores Cónsul Villar. En 1815 se pre-
sentó para maestro de capilla de Oviedo. Aunque
fue elegido, no tomó posesión, quedándose en
León. En el Trienio liberal fue regidor del Ayunta-
miento leonés, y encargado por el mismo de
misiones de confianza. No obstante, su relación
con Oviedo era grande. Fue autor de la música del
himno que se cantó en la Tertulia Patriótica de
Oviedo el 4 de septiembre de 1821. Bros se ofre-
ció a servir a la tertulia. El 19 de junio de 1822
obtuvo permiso para trasladarse a Oviedo. Se dice
que fue perseguido después de 1823. El 16 de
mayo de 1834 ganó la oposición para la catedral
de Oviedo, a pesar de las intrigas que se ejercie-
ron en contra suya. Fue un compositor fecundo,
uno de los últimos grandes maestros de la música
religiosa en España. Algunas de sus obras han
sido publicadas, otras siguen inéditas, y algunas
se han perdido con la destrucción de los archivos
en que se albergaban. (Bourligueux 1971a y
1971b)

Brocas, Pedro
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Brossey, Juan. Ayudante mayor del segundo
batallón del regimiento suizo de Kaiser. (AHN,
Estado, leg. 44 B)

Brosst, Felipe. Sociedad Patriótica de Amantes
del Orden Constitucional, Madrid, 7 junio 1820.

Brost, José María (Mataró, 29 diciembre 1786 -
Murcia, 1 octubre 1844). Hijo de José María Brost,
capitán de Guardias y académico de San Fernan-
do, ingresó en el Colegio de Cadetes de Madrid, de
donde pasó a la Escuela de Caminos y Canales.
Catedrático de Matemáticas, Arquitectura y Dibu-
jo en el Consulado de Bilbao, y a continuación de
Matemáticas en la escuela fundada en Logroño
por la Sociedad Económica, de la que fue socio
fundador. Sociedad Patriótica de Logroño, del 16
de abril al 18 de septiembre de 1820. Catedrá-
tico de Geografía y Cronología en la Universidad
de Valencia, 1821. En 1823 se estableció en Ma-
drid, donde publicó Curso completo de tenedu-

ría de libros, 1825; Tratado elemental de giro,
1827. Catedrático de Matemáticas de la Junta 
de Comercio de Burgos, 1831-1849, publicó
Rudimentos de contabilidad comercial, Ma-
drid, 1836; catedrático del Instituto de San Se-
bastián, 1840-1842, publicó Aritmética mercantil,
Madrid, 1842, año en que pasó al Instituto de
Murcia. Falleció de repente, dejando un manus-
crito sobre Historia del comercio. (Corminas
1849; Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Brota, Juan Luis de. Uno de los diputados de la
villa y valle de Benasque (Huesca) que en comu-
nicación dirigida a Suchet, Benasque, 22 diciem-
bre 1809, reconocen a José I. (Gazeta Nacional

de Zaragoza, nº 2, 7 enero 1809)

Broto, José. Alcalde segundo de Zaragoza, elegi-
do el 10 de agosto de 1813, tomó posesión el 11.
(Gazeta Nacional de Zaragoza bajo el Gobier-

no de la Regencia de las Españas, nº 11, 17
agosto 1813)

Brotons, Francisco (Valencia, 1786 - Valencia,
1865). Estudió en el Colegio de San Pablo y en la
Universidad de Valencia, tomó parte en la Guerra
de la Independencia, en 1810, a las órdenes del
general Miranda. En enero de 1812, cuando capi-
tuló Valencia, fue hecho prisionero y llevado a
Francia; allí trabó conocimiento y simpatizó con

Riego. En enero de 1814 se escapó, y volvió a Es-
paña a través de Suiza, Alemania, Holanda e In-
glaterra, llegando a Valencia el 5 de mayo de 1814.
Inmediatamente fue purificado y reintegrado a la
vida militar. Parece que en 1815 fue perseguido
por la Inquisición. Siendo teniente del regimiento
Fernando VII, intervino en el intento de liberación
de Lacy en 1817. En 1820, tras jurar la Constitu-
ción, se ocupó de instruir una sumaria sobre los
abusos de Elío. En enero de 1821 pasó con su
regimiento a Jaén, Granada e Isla de León. Com-
plicado en la supuesta conjuración republicana de
Besières y Oronoz, 1821. Autor de Rafael del Rie-

go o la España libre, Cádiz, 1822, libro histórico,
pero en el que recurre ya a cierta dosis de fabula-
ción novelesca. Figura en él como capitán graduado
y teniente del regimiento de Infantería de la Rei-
na. En agosto de 1822 fue nombrado ayudante
segundo del batallón de la Milicia Activa de Valen-
cia. El 11 de junio de 1823 salió de Valencia con el
ejército en retirada hacia las Alpujarras, Almería y
Cartagena. Al capitular esta ciudad a finales de
noviembre de 1823, se le dio licencia indefinida, y
el 26 de diciembre fue preso por adicto al régimen
caído. Entre 1824 y 1828 estuvo confinado en
varias poblaciones de la costa valenciana. El letar-
go político, como dice Rodrigo Mancho, le hizo
novelista; publicó La seducción y la virtud o Ro-

drigo y Paulina, 1829; La hija de las olas o la

huérfana ilustre, 1829; Las ruinas de santa

Engracia o el sitio de Zaragoza, 1830-1831; Las

calaveras o la cueva de Benidoleig, 1832; y
Eduardo o la guerra civil en las provincias de

Aragón y Valencia, 1840. Estos títulos le con-
vierten en el novelista más importante de su épo-
ca. En los prólogos de las cuatro primeras novelas
consta que está separado del ejército, y que resi-
de en las inmediaciones de Denia. Con la vuelta
del liberalismo en 1833 reanudó su carrera militar,
fue condecorado, tomó parte en la guerra carlista,
y desde 1837 hasta 1843 fue secretario de la Dipu-
tación de Valencia, y en 1838 secretario además de
la Junta Consultiva de Valencia, con la misión 
de responder a la política sanguinaria de los car-
listas. Todo ello le da un aire progresista, por lo
que cuando el moderantismo se impuso, se retiró
de la vida pública. (Rodrigo 2000)

Brotons, Pablo. Nombrado elector por el partido
de Orihuela, 9 febrero 1810. (Gazeta de Valen-

cia, nº 74, 16 febrero 1810)
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Brotons y Pericas, José. Procurador general de
Menores (franciscanos) Descalzos de Roma, custo-
dio de la provincia de San Juan Bautista del reino
de Valencia, calificador del Santo Oficio, autor de
«Constituciones o secreto del jansenismo», en el
nº 39 del Apéndice al Procurador General de

la Nación y del Rey, editado por Francisco José
de Molle, Cádiz, 1813, y de La Revolución en

Triunfo, Alicante, 1813, que consiste en un diá-
logo entre un judío, un protestante y un católico
(aviso en El Imparcial de Alicante, nº 62, 3 mar-
zo 1813). Colabora en El Imparcial, 14, 15 y 16
enero 1813, contra el Redactor General de

Cádiz, que lo había criticado, llamándolo fray
Fulano Pericas. Y de nuevo el 27 de enero y en
otro número anterior, que no tenemos. (Riaño de
la Iglesia 2004; Palau y Dulcet 1948 y 1990; El

Imparcial, cit.; Redactor General de Cádiz,
cit.; El Procurador General de la Nación y del

Rey, cit.)

Brousse, Jean-Antoine. Mayor de caballos ligeros
de la Guardia Real de José I, caballero de la
Orden Real de España, 25 octubre 1809 (Gazeta

de Madrid del 27), y de nuevo, como comandan-
te de la Gendarmería escogida el 22 de octubre
de 1810 (Gazeta de Madrid del 1 de noviembre).
Ascendido a coronel jefe el 17 de noviembre de
1810. (Ceballos-Escalera 1997)

Brown. General, comandante de las tropas
francesas que ocuparon Soria en 1809, y gober-
nador de la provincia. En abril de 1809 fue des-
tinado al ejército de Alemania. (Pérez Rioja
1962)

Bru, José. Presbítero, elegido elector por el par-
tido de Orihuela, 9 febrero 1810 (Gazeta de

Valencia, nº 74, 16 febrero 1810). Refugiado en
Jersey, en enero de 1829 percibía una libra y doce
chelines del Comité de Ayuda. (SUL, Wellington

Papers)

Bru y Salelles, Tomás (? - Murviedro, 1842).
Abogado de Valencia, juez de primera instancia
de Falset (Tarragona), 1820-1823, proscrito en
1823, padre de Tomás Bru y Braño, demócrata
de 1854. (Rodríguez-Solís 1893)

Brueba, Miguel. Vocal de la Junta de Ávila, 6
octubre 1811. (Sánchez Albornoz 1911)

Bruere, barón de. Cf. Lacroix, José de. 

Brugada, Juan. Impresor de Madrid durante el
Trienio. 

Bruget, Sebastián. Cf. Bruguet Ferran, Sebastián.

Bruguera, Pedro. Comandante del regimiento de
Aragón, 27 de Infantería de Línea, 1817-1823.

Bruguera, Tomás. Autor de Apología o bien sea

dictamen imparcial sobre el descuido de ins-

truir a las mujeres por el que se prueba el

derecho que las monjas tienen a su seculari-

zación, Barcelona, Imp. Sastres e Hijos, 1820.
Publicado con el nombre y apellido al revés:
Aruguerb, Somat. (Cat. 16 J. Martínez, 1995) 

Bruguera y Codina, Buenaventura (Canet de
Mar, Barcelona, 25 marzo 1795 - Tarragona, 13
agosto 1876). Músico, presbítero y maestro de
capilla de las catedrales de Vic y Tarragona, en
ésta por oposición, 1819, escribió una gran can-
tidad de composiciones, en el estilo de Rossini,
muy estimadas por los especialistas. (Molins
1889; Saldoni 1868)

Bruguet Ferran, Sebastián (Reus, h. 1764 - ?).
Hijo de Sebastián Bruguet y de Isabel Ferran, fue
soldado y cabo el 5 de diciembre de 1781, hallán-
dose en el sitio, ataque y rendición del castillo de
San Felipe de Menorca, y en el de Gibraltar. For-
mando parte, desde el 18 de julio de 1792, inter-
vino en la guerra del Rosellón, 1793-1794, en la
que ascendió a sargento segundo, 22 octubre
1793. Pasó dos años persiguiendo contrabandis-
tas en Andalucía y Extremadura, tomó parte en
la campaña de Portugal, 1801; ascendió a sar-
gento primero, 1 febrero 1803, y se casó con
Francisca Santillán. En la Guerra de la Inde-
pendencia obtuvo el grado de subteniente del
regimiento de Mérida, 1 agosto 1808; en propie-
dad el 19 de agosto; teniente, 8 septiembre
1808. En la rendición de Olivenza, 22 enero
1811, fue hecho prisionero y conducido a
Francia, pasando por varios depósitos, Macon
en octubre de 1813, Sisla (¿?), de donde se fugó
el 19 de marzo de 1814, llegando a Burdeos el
17 de abril, y de allí, con pasaporte facilitado
por el gobierno inglés, entró en España por Irún
el día 26. Se presentó en Pamplona el 1 de junio
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de 1814. Sargento mayor de plaza, 22 mayo 1817;
gran cruz de San Hermenegildo, 3 agosto
1817; graduado de teniente coronel, 24 sep-
tiembre 1817; sargento mayor de Valencia de
Alcántara, 1818. (AGMS)

Brulich, Braulio. Teniente que testificó hacia
1826 contra el coronel Fermín Escalera de Po-
rras, por la conducta de éste en Barcelona
durante el Trienio. (AGMS, expte. Escalera de
Porras)

Brun. Impresor, empleado de Didot en París, que
se trasladó a Madrid en 1820 para ocuparse de la
imprenta en donde se tirará El Censor y las
obras publicadas por Amarita. (Morange 1994)

Brun, Agustín. Cadete en el regimiento de Drago-
nes del Rey, 24 diciembre 1767; teniente, capitán
graduado, agregado al Estado Mayor de Cádiz, 13
junio 1803. En 1811 se encarga en Cádiz del alis-
tamiento voluntario para América. Vive en la calle
Valenzuela, nº 8. (AGMS; El Redactor General, 
nº 99, 21 septiembre 1811; Gazeta Nacional de

Zaragoza, nº 105, 22 diciembre 1811)

Brun, Alejandro. Ministro de la Chancillería y
Registro del Sello, para las órdenes de Santiago,
Calatrava y Alcántara, 1817-1823.

Brun, Domingo, alias Chandon (Hecho, Huesca,
? - ?). Infanzón y vecino de Hecho, capitán en
1793 de una de las compañías creadas en Aragón
y Navarra para combatir en la guerra del
Rosellón. En 1795 fue comisionado por la Real
Audiencia para perseguir y apresar a los asaltan-
tes del monasterio de Sigena. Capitán en 1808 
de la tercera compañía de Hecho y Ansó.
Comandante en 1809, se negó a acudir en defen-
sa de Jaca, y tampoco quiso destruir la fábrica de
pólvora de Orbaiceta. En agosto se pasó a los
franceses. El mismo año organizó, junto con
Jerónimo Rocatallada y Clemente Lapetra, una
compañía de renegados, con la que se presenta-
ron en Tortosa, y luego volvieron a Zaragoza, a
fin de referir lo que habían observado. A los tres
se les atribuyen una serie de asesinatos, incluso
de mujeres y niños, que habrá que poner en la
cuenta de la leyenda patriótica. En enero de
1810 se formó en Jaca otra compañía afrancesa-
da bajo su mando. El 11 de mayo de 1810 dirige

desde Mondor (Huesca) una carta a Miguel
Domper, comandante de las tropas de Sobrarbe,
para que se acoja al indulto en Ainsa. Poco des-
pués Miguel Morer y sus compañeros, hechos
prisioneros por los franceses en Rodellar
(Huesca), dicen que traían una propuesta de
Brun para que Villacampa se pasase a los france-
ses. Entre diciembre de 1810 y enero de 1811
combate junto con los franceses en la zona de
Benabarre-Montañana contra Manuel Solano. En
la noche del 3 al 4 de septiembre de 1812 alcan-
zó a Gallart en un corral de ovejas, cerca de
Estallo (Huesca), le mató 40 hombres, entre
ellos un oficial, le hizo 29 prisioneros, y le tomó
8 caballos, 80 fusiles y muchos sables, 80 sacos y
cantidad de botín. Suchet le felicitó expresamen-
te. En junio de 1815 se hallaba en Oloron
(Francia), intentando crear una compañía espa-
ñola para observar la frontera. La derrota de
Napoleón en Waterloo, 18 junio 1815, no sólo
acabó con las aspiraciones del emperador, sino
también con las de Chandón. (Gazeta de

Valencia, nº 66, 18 septiembre 1812; Rodríguez-
Solís 1895; Diario Mercantil de Cádiz, 3 julio
1810; Arcarazo 1994; Gazeta de Aragón, nº 1,
2 enero 1811; Sorando 2001)

Brun, José. Regidor del Ayuntamiento de Madrid,
1822-1823.

Brunells, Baudilio. Vocal nombrado para la Junta
o Congreso de Cataluña, 1 abril 1812. Fue uno de
los tres únicos que se hallaban presentes el día
10, al comenzar las sesiones. (Bofarull 1886, II,
p. 201)

Brunenque, Joaquín. Incluido por el Mensajero

de Sevilla en una lista de personas que entran y
salen por las puertas del alcázar a sus negocios o
diligencias (reproducido por Diario Gaditano,
nº 557, 5 abril 1822). Se le aplica la excepción
que da el Mensajero en número posterior,
«mediante a que no lo verifican de continuo [el ir
al alcázar], y haberse creído infamatorio el hecho
de entrar y salir por aquellas reales puertas».
(Diario Gaditano, nº 560, 8 abril 1822)

Brunenque, Juan. Maestro de francés en el Real
Colegio de Santelmo de Sevilla, anuncia que dará
comienzo a la academia de este idioma, el 15 de
enero de 1808, en la calle Harinas, nº 10, con coste
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de 30 reales mensuales, y 40 los que tomen tam-
bién geografía y aritmética (Correo de Sevilla,
13 enero 1808). Incluido por el Mensajero de

Sevilla en una lista de personas que entran y
salen por las puertas del alcázar a sus negocios o
diligencias. (Reproducido por Diario Gaditano,
nº 557, 5 abril 1822)

Brunenque, Rafael. Autor de Diario, que mues-

tra el orden que ha de llevar el Coro de la Sta.

iglesia patriarcal de Sevilla, Sevilla, 1798. Según
Palau y Dulcet 1948 y 1990 publicó estos Dia-

rios hasta 1824. 

Brunetti, Francisco. Músico de la R. Capilla, ex-
pulsado por liberal en 1823. (Bourligueux
1971b)

Brunetti, Juan (Rávena, Italia, ? - ?). Grabador,
que trabajó en Madrid desde el año 1800. Se le
deben los retratos de la familia Borbón, entre
ellos el Verdadero retrato de Carlos María, in-

fante de España; y el Retrato de Fernando VII,
ambos según un dibujo de Antonio Carnicero.
(Ossorio y Bernard 1975; Páez 1981; Gazeta de

Madrid, nº 42, 29 abril 1808, y nº 123, 13 sep-
tiembre 1808)

Bruny, barón. General francés, comandante con
el conde D’Abnour, de las fuerzas francesas de
ocupación en Bilbao en 1823. Ambos mantuvie-
ron trato benigno con los vencidos, lo que dio
lugar a enfrentamientos entre la extrema dere-
cha local y los soldados franceses. (Guiard 1905)

Brunysassi, José. Caballero maestrante de
Ronda, intendente honorario de provincia, teso-
rero de Cádiz. Propone la fundación de una
Orden de Hospitalarios de Fernando VII. (AHN,
Estado, leg. 51 A)

Brusi y Miravent, Antonio (?, 5 diciembre 1775 - ?,
27 octubre 1821). Hijo de Carlos Brusi, fabrican-
te de medias de seda, y de Raimunda Miravent.
Impresor y librero de Barcelona que, alegando
ser francés el editor del Diario de Barcelona,
solicitó el privilegio de publicarlo, y la Junta Cen-
tral, el 18 de octubre de 1809 se lo concedió para
cuando nuestras armas conquisten Barcelona.
Brusi lo publicó en Tarragona y en Mallorca,
y desde el 6 de junio de 1814 en Barcelona.

En 1810 figura como librero en Tarragona (Ga-

zeta de la Junta Superior de Gobierno de Va-

lencia, nº 7, 1 enero 1811). Fue impresor de
Cámara de S. M. Se dice de él que en 1820 intro-
dujo la litografía en España. Estuvo casado con
Eulalia Ferrer, con la que tuvo a Antonio Brusi y
Ferrer (1815-1878), futuro marqués de Casa-
Brusi. Una de las hijas de Brusi y Miravent se
casó con Pau Soler, quien le sucedió en la direc-
ción del Diario de Barcelona. (Palau y Dulcet
1948 y 1990; Álvarez Calvo 1940; Torrent 1960;
Gazeta de la Junta Superior de Gobierno de

Valencia, cit.)

Brusola, Francisco. Impresor de Valencia, desde
1810. Estuvo situado en la calle de la Jabonería
Nueva, en 1814 en la de la Taberna Rocha, nº 11,
en 1815 en la plaza del Colegio del Patriarca, y
hacia 1819 en la Bajada de San Francisco. Editor
del Diario y de la Gazeta de Valencia desde el
23 de febrero de 1815, por decreto del general
Elío del 21, quien castigó al editor anterior,
Manuel López, por haber publicado un artículo
sobre la independencia de México. Figura ya
como impresor de cámara de S. M. Editó tam-
bién El Lucindo y El Fernandino, 1814; y el
Diario de la Ciudad de Valencia, 1820. Fue 
el impresor preferido por los serviles. Estuvo
casado con Camila Briau. Debió morir hacia 1835.
Tuvo seis hijos, que continuaron la empresa, tras-
ladada a la calle del Fumeral, nº 12, bajo la tutela
de un tío, hasta por lo menos 1839. (Serrano y
Morales 1898)

Bruz Jurado, Francisco. Junto con la comunidad
de pescadores de la Albufera de Valencia, pre-
sentó en 1820 una exposición a las Cortes en que
pedía que se declarase «si están o no obligados a
contribuir con la quinta parte de pescado en
especie». (El Universal Observador Español,
nº 147, 5 octubre 1820)

Buadas Carbonell, Nicolás (Palma, 4 marzo 1798
- ?). Hijo de José Buadas y de María Carbonell, se
hizo agustino el 24 de noviembre de 1815, cam-
biando entonces su nombre de pila Lorenzo por el
de Nicolás. Escribió Oración inaugural, en la
apertura de los estudios de la Universidad de Pal-
ma el 18 de octubre de 1826, Palma, 1826; y ade-
más algunos opúsculos ascéticos y sermones; y
Positiones sacrae et historicae quas in Congressu
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Provinciali August. Ordonis Valentiae habito

publica defendabit die 6 Maii 1832 pro Ba-

leari Regno, Palma, 1832. Le alcanzó la exclaus-
tración de los regulares en 1835. (Bover 1868;
Palau y Dulcet 1948 y 1990) 

Bubalcaba, José. Subteniente agregado al regi-
miento de Fernando VII, antes Guías, a las órdenes
de Riego en enero-marzo de 1820. (Fernández San
Miguel 1820)

Bucareli, Antonio. Cf. Bucarelli, Antonio. 

Bucareli, José. Mariscal de campo de Caballería,
1814-1830. Gran Cruz de San Hermenegildo,
1817; miembro de la junta de la misma orden,
1821.

Bucarelli, Antonio. Teniente de rey en Murvie-
dro, 1817-1823.

Bucarelli y Bucarelli, Francisco de Paula (Cádiz,
h. 1770 - Sevilla, 27 septiembre 1843). Hijo de
Nicolás Bucarelli y Ursúa, grande de España, 
y de Juana Antonia Bucarelli Baeza, IV marquesa
de Valle-Hermoso y condesa de Gerena. Caballe-
ro de la Orden de San Juan, racionero de Sevilla,
1797; canónigo de Sevilla, 1805; caballero de la
Orden Real de España, 3 febrero 1810 (Gazeta

de Madrid del 14). Secretario de la diócesis de
Sevilla, firmante de la Representación del cabil-

do de Sevilla a las Cortes, Cádiz, 1812, en la
que se defendía la idea de la perfecta compatibi-
lidad de la Constitución con la Inquisición, en la
que no se creía, pero los conservadores fingían que
era la verdad, sólo para ganar tiempo. El texto
de la Representación había sido inspirado por
Francisco de Sales Rodríguez de Bárcena, amigo
del Filósofo Rancio. (Guía del Estado Ecle-

siástico Seglar y Regular de España, 1797 y
1805; Ceballos-Escalera 1997; Rodríguez López-
Brea 2002; Gazeta de Madrid, cit.)

Bucelli, Fabio. Teniente de navío, comandante
del falucho El Valeroso, da cuenta el 13 de mar-
zo de 1810 que, tras la ocupación del Grao el día
5 por los franceses, habiendo huido toda la po-
blación, el día 6 al amanecer determinó atacar a
unos 50 enemigos, entre caballería e infantería,
que se hallaban formados debajo del baluarte y
parte del muelle. La situación del falucho no era

buena, ya que sólo le quedaban siete marineros
(los demás habían desertado el día anterior).
Rompió el fuego con metralla y dos cañonazos, lo
que les obligó a refugiarse en el pueblo. A conti-
nuación se acoderó en la boca del río, para que
no lo vadeasen los contrarios. Se dieron a la vela
todas las embarcaciones mercantes nacionales,
y al día siguiente una fragata y goleta americana
dejándole solo en el golfo. En los días 7, 8 y 9
desalojó a los enemigos de la punta del contra-
muelle y del astillero de los Gánguiles, desde
donde molestaban a nuestras guerrillas. El día 10
colocó el enemigo un cañón de a 6 al abrigo de
una pared, que le hizo mucho daño. Trató de des-
montarlo, aproximándose mucho; pero sólo logró
que lo cambiasen de sitio. A la noche reconoció
la costa y su campamento. El 11 supo que los
enemigos se habían retirado, por lo que se tras-
ladó a Denia, llegando el 13 al fondeadero en la
boca del río Turia, desde donde escribe (Gazeta

de Valencia, nº 82, 20 marzo 1810). Naufragó en
Gibraltar al mando del jabeque San Mateo, con lo
que se perdió toda la correspondencia de Levante.
(Noticia del 6 de abril, despacho del 7, Gazeta 

de la Junta-Congreso del Reino de Valencia, 
nº 42, 3 mayo 1811) 

Buch. Uno de los firmantes de la carta dirigida a
Isidoro de Antillón, Cádiz, 5 noviembre 1813, en
la que protestan por el atentado de que fue obje-
to (El Redactor General, nº 884, 15 noviembre
1813). Probablemente es Francisco Buch y
Verges. 

Buch, Antonio. Poco se sabe de sus comienzos.
El 19 de diciembre de 1807 leyó un «rasgo poé-
tico» en la Sociedad Económica de Valencia
(Gazeta de Madrid, nº 1, 1 enero 1808). Sus
enemigos dicen que comenzó su carrera «repa-
sando cómicas, a la Rodríguez y a la Pepa y por
dos reales diarios, en el muro de Santa Ana, y
que se alquilaba en Valencia para ir a hacer reír
a los bailes de candil de la calle de la Parra»
(Gazeta de Valencia, nº 80, 6 noviembre 1812).
Fue afrancesado, y después director de la
Gazeta de Valencia y de la Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia. Se le atribuye
una frase en la Gazeta del 6 de marzo de 1810:
«No trataremos de infamarnos y aunque avance
el enemigo, nos hallará dispuestos a recibirlo con
serenidad y denuedo». El enemigo avanzó, y
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Buch escapó. Luego en la Gazeta explicaba que
lo había hecho porque los franceses ofrecían por
su cabeza medio millón de reales (cit. en Gazeta

de Valencia, nº 93, 22 diciembre 1812). Con
motivo del suplemento a la primera, del 6 de
abril de 1810, en el que había una nota escrita a
la ligera, se dice que no fue culpa suya, porque
había salido de Valencia tres semanas antes y
sólo volvió dos semanas después (Gazeta de

Valencia, nº 101, 25 mayo 1810). Fue redactor
de la Miscelánea Política y Militar, Valencia,
junio 1810, dos cuadernos. Una carta anónima,
publicada en Diario Mercantil de Cádiz, 24
diciembre 1810, supuestamente dirigida desde
Zaragoza a Suchet, le califica de venal y vil.
Aunque la fuente no es muy de fiar, el juicio
parece certero. La cosa tiene que ver, probable-
mente, con el descubrimiento de unas falsas pro-
clamas de Enrique O’Donnell, que habrían sido
descubiertas y denunciadas por Buch. Los fran-
ceses le acusan, y Buch acusa a los franceses
(Gazeta de Valencia, nº 42, 30 octubre 1810).
En su escrito «Al Sr. redactor de la Gazeta de la

Provincia de Guadalajara», quien en su núme-
ro 25, artículo de Alicante de 27 de febrero de
1811, se duele de que en la Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia no se haya
resaltado, como debiera, la victoria conseguida
por Pedro Sarsfield el 15 de enero en Cataluña.
En cambio se ha elogiado la retirada de
Villacampa después de la acción de Checa. La
respuesta de Buch es bastante mediocre: justifi-
ca los elogios que ha hecho de las tropas valen-
cianas, porque se lo merecen, si no ha resaltado
más la victoria de Sarsfield es porque no le gus-
ta repetirse, habla de la libertad de imprenta sin
desarrollar el tema, dice saber cosas que de
momento no puede relatar; y sobre la derrota se
escuda en que un redactor no puede desmontar
un texto oficial y en que los redactores no acom-
pañan a las tropas en sus combates (Gazeta 

de la Junta-Congreso del Reino de Valencia, 
nº 34 y 35, 5 y 9 abril 1811). La Gazeta Nacional

de Zaragoza, nº 48, 9 junio 1811, le llama
embustero y adulador, con referencia al número
del 7 de mayo. Esta gaceta es afrancesada, pero
dice coincidir en el juicio con la Gazeta de

Cuenca (no da número), y con el Correo de

Valencia, nº 42. Por un aviso sabemos que vivía
en la calle de la Xedrea, nº 31, duplicado (Gazeta

de la Junta-Congreso del Reino de Valencia,

nº 19, 12 febrero 1811). Fue destituido el 8 de
mayo de 1811, cuando se supo que había sido
afrancesado. Redactor de El Espectador del

Segundo y Tercer Ejército, según N. N. en
Gazeta de Valencia, nº 49, 21 julio 1812. Autor
de La frailada de un fraile, Cádiz, 1812, según
nota manuscrita en el ejemplar de BN R/60167-
7, firmada con el seudónimo del licenciado
Casca-Recio, y de La Delirante, comedia al
parecer (Gazeta de Valencia, nº 85, 24 noviem-
bre 1812). Vocal suplente de la Junta de Censura
de Valencia, 1813. Es uno de los dos destinata-
rios de la Carta de Ramón Calvo de Rozas, 1813
(el otro es Joaquín Franco). Secretario del Go-
bierno Político de Alicante, febrero 1813, redactor
del Diario Provincial de Valencia, 1814. Se-
cretario del Gobierno Político de Cataluña, 1822;
jefe político de las Baleares, 1822, y de Valladolid,
1823. Unos años después figura casado con Teresa
Panigo. Viven con Nicolás Mellado en Madrid, calle
del Amor de Dios nº 12, 2º. (Diario Mercantil de

Cádiz, cit.; Tramoyeres 1880; Gazeta Nacional

de Zaragoza, cit.; El Imparcial, Alicante, nº 52,
21 febrero 1813, y nº 149, 27 mayo 1813; Diario

de Valencia, nº 58, 8 septiembre 1813; Martí-
nez de las Heras; Colección Causas 1865, V, p. 322;
Correo de Valencia, cit.; Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, cit.; Gazeta de

Valencia, cit.)

Buch, Fermín. Sargento primero, firmante de la
Representación que hace la clase de sargen-

tos del segundo batallón del regimiento In-

fantería de Galicia 7 de línea al Soberano

Congreso Nacional, Motril, 13 abril 1822.
Proceden del extinguido regimiento de Córdoba
expedicionario. Son siete sargentos primeros y
veinte sargentos segundos, que ofrecen a las
Cortes un día de su haber mensual durante el
tiempo de dos legislaturas, para que afiancen los
derechos de la nación; están dispuestos a sacrifi-
car sus vidas, si es necesario, y a ser en todo
semejantes a Padilla. (Diario Gaditano, nº 583,
1 mayo 1822)

Buch y Miguel, Juan (acaso nombre imaginario).
Insurgente autor de dos cartas, Calella, 4 y 10
diciembre 1812, escritas por Juan Buch y Miguel
en catalán, pero publicadas en francés y castella-
no, que lamenta la evolución de la guerra (apa-
rentes triunfos franceses), y sugiere que los
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catalanes se dediquen a sus cosas. (Diario de

Barcelona, nº 354, 20 diciembre 1812)

Buch y Vargas, Francisco. Cf. Buch y Verges,
Francisco. 

Buch y Verges, Francisco. Comerciante de Cádiz.
Elector parroquial de Cádiz por el barrio de San
Antonio, elector de partido, por Cádiz, 1813. En
1820 envió una representación a las Cortes rela-
tiva a la persecución sufrida por ser amante de la
Constitución (El Redactor General, nº 795 y
807, 18 y 30 agosto 1813; Diario Mercantil de

Cádiz, nº 316, 7 septiembre 1813; El Universal

Observador Español, nº 142, 30 noviembre
1820). Alcalde constitucional de Cádiz, firma
una declaración, Cádiz, 2 mayo 1822, sobre la
leche de cabra, cuya calidad hay que atribuirla a
la sequedad de la estación. (Diario Gaditano, 
nº 586, 4 mayo 1822)

Bucheli, José María. Miembro honorario del
Tribunal de la Gracia del Excusado, 1818-1821.

Bucheli y Molina, Francisco. Brigadier, 1793;
mariscal de campo, 1808; gran cruz de San
Hermenegildo, 1815; de la Sala de Gobierno del
Consejo Supremo de la Guerra, 1817-1820;
cesante, 1821-1823; figura de nuevo hasta 1832.

Bucholoboff. Consejero de la legación rusa,
1817-1819. 

Bucler. Autor de un artículo contra los botica-
rios, en Diario Mercantil de Cádiz, 16 enero
1814.

Buedo, Manuel de. Miembro de la Junta Criminal
de Palencia, 1810. (Scotti 1995)

Buelga y Solís, Juan de la. Asturiano, licenciado
en Teología, arcediano de Ronda y canónigo lec-
toral en Málaga, inquisidor honorario de Grana-
da, catedrático de Sagrada Escritura y Teología
moral y examinador sinodal, enemigo cerrado
del liberalismo, acusado y con razón por la Confe-
deración Patriótica de Málaga. Autor de Preven-

ción contra los enemigos ocultos del Estado y

de la religión, sermón predicado el 6 enero de
1820, Málaga, 1820; La ambición destructora 

de la sociedad. Sermón sobre el Evangelio de

la dominica primera de Cuaresma, en que se

descubre el carácter y principios que mueven

a los ambiciosos y rebeldes con el nombre de

constitucionales, Málaga, 1820 (se publicó,
pero no se predicó); Carta del lectoral de esta

santa iglesia escrita a un amigo de esta ciu-

dad, Málaga, 1820. Parece que se ausentó de
Málaga, porque el Ayuntamiento pidió al obispo
Alonso de Cañedo que no le dejase venir a Mála-
ga, ya que su presencia podría irritar al pueblo
(Oliva 1957). Siguió con Cautiverio, ultrajes de

desacatos hechos a nuestro señor D. Fernan-

do VII por los demócratas ateos y demás sec-

tarios, y su admirable libertad, Málaga, 1823
(sermón predicado el 16 de noviembre); Ma-

nifiesto de las persecuciones que durante el

gobierno revolucionario sufrió don..., Málaga,
1824. (Suárez 1936; Palau y Dulcet 1948 y 1990;
Gil Novales 1975b; Carta a un amigo, s. a.; Llor-
dén 1973; Oliva 1957, cit.)

Buelga y Solís, Manuel. Hermano del anterior, y
tan absolutista como él, cura de Ardales (Má-
laga), preso en 1813 por algo relacionado con el
folleto Ballesteros de Pedro Muñoz Arroyo. La
Audiencia de Sevilla dictaminó en segunda ins-
tancia, el 26 de octubre de 1813, que la prisión
sufrida no debía perjudicar a su buena reputa-
ción (Redactor General de España, nº 33, 3
diciembre 1813). En 1820 publicó un folleto en
defensa de su hermano, cuyo título no se indica.
Se trata probablemente de Instrucción consti-

tucional que un amigo da a otro para leer el

papel titulado: «Reflexiones sobre los dos ser-

mones escritos por el Sr. D. Juan de la Buelga

y Solís, canónigo lectoral», por D. M. D. B. [Don
Manuel de la Buelga], Málaga, Francisco Mar-
tínez de Aguilar, 1820. También en esta vez se le
procesó. (Oliva 1957; Gil Novales 1975b; Redactor

General de España, cit.) 

Buelta, fray José. Con el sacerdote José Ar-
mengol llevó a cabo los alistamientos en la pro-
vincia de Valladolid, 1809. (AHN, Estado, leg. 16,
doc. 9) 

Buelta, Nicolás. Sociedad Patriótica de Pamplo-
na, 10 junio 1820.

Buen español, el. Autor del artículo «Política»
en Diario de Madrid, nº 12, 21 mayo 1808; y de
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otro sin título en Diario de Madrid, nº 18, 27 mayo
1808. Por lo que se dice en el nº 19 del Diario de

Madrid, 28 mayo 1808, pudiera ser también el
autor del Dictamen que formará la posteridad

sobre los asuntos de España, Madrid, 1808.

Buen español, un. Seudónimo de Fermín Martín
Balmaseda en 1822.

Buena-fe, Gil de. Autor (seudónimo probablemen-
te) del artículo «Inadvertencia del Sr. Borrull en
su dictamen acerca de la Inquisición», Cádiz, 30
mayo 1812, en El Redactor General, nº 391, 9
julio 1812. 

Buenavista, conde de. Cf. O’Reilly y de las Casas,
Pedro Pablo. 

Buenavista Cerro, I conde de. Cf. Mena, Diego
Ventura de.

Buenavista Cerro, II conde de. Cf. Mena de la
Quintana, Pedro Pablo.

Bueno, Ángel. Mariscal de campo de Ingenieros.
En 1809 acompañó a Antonio Ignacio de Corta-
barría a Málaga en su comisión para dirigir las
obras de fortificación y defensa de la ciudad.
(AHN, Estado, leg. 16, doc. 3)

Bueno, Antonio. Guerrillero jefe de partida, que
actuaba en la zona de Bélmez (Córdoba) en abril
de 1810. Los enemigos le acusan de robos y atro-
cidades. (Gazeta Nacional de Zaragoza, nº 44,
10 mayo 1810; Diario Mercantil de Cádiz, 24
febrero 1811)

Bueno, José. Síndico procurador general de Hues-
ca, marzo 1808, individuo nato de la junta de la
ciudad, 18 julio 1808. (Gil Novales 1990a)

Bueno, José. Cura párroco de Villarejo de
Salvanés (Madrid), 1821, con fama de liberal. 

Bueno, Juan, marqués de Aguiar. Gran cruz de
Isabel la Católica, 1815. Figura hasta 1818. 

Bueno, Pedro Lorenzo. Cf. Lorenzo Bueno, Pedro.

Bueno y Ortiz, Agustín (Alburquerque, Badajoz,
27 agosto 1749 - ?). Cadete en el regimiento de

Córdoba, 13 abril 1768; subteniente y ayudante de
Ingeniero, 30 septiembre 1773; destinado a Figue-
ras, agosto 1774. Realiza obras en Villanueva y la
Geltrú, marzo 1776. Por real orden se le destina a
Orán, pero si llegó a ir muy pronto estuvo de vuel-
ta. Ingeniero extraordinario, 1778. Realiza obras
en los alrededores de Figueras, 1779. Profesor de
matemáticas en la Academia Militar de Barcelona,
9 marzo 1784. Se repite este nombramiento el 30
de agosto de 1794. Teniente coronel de Ingenieros,
1795, destinado a Rosas, y luego a Barcelona, a la
academia, pero pide permanecer en Rosas para
cuidar de su hacienda, que ha quedado destruida
por la guerra. En 1796 se le encarga que haga el
inventario de la biblioteca e instrumentos de la
academia, y después le envian a Figueras. Es uno
de los oficiales a los que se forma causa por la
entrega de la fortaleza de San Fernando, pero ya
en febrero de 1798, exonerado de culpa, es reinte-
grado en su destino. Nombrado en 1799 defen-
sor en la causa del brigadier Juan Nepomuceno 
de Quesada. Esto no le impide realizar una serie de
proyectos de edificios militares en Figueras. En
octubre vuelve a la Academia de Barcelona, en la
que permanece hasta que es ascendido a brigadier,
coronel de Ingenieros, julio 1892, y director de la
Academia de Zamora, agosto 1802, cuya apertura
tendrá lugar en septiembre. Vocal de la segunda
Junta de Zamora, 7 junio 1808, la nombrada por el
general Gregorio de la Cuesta. General en 1809,
comisionado el 6 de diciembre de 1808 por la Jun-
ta Central para fortificar los puentes de Almaraz
(Cáceres) y del Arzobispo (Toledo), y preparar la
voladura del puente del Conde, si fuera necesario;
y comisionado para acompañar a Ventura Escalan-
te a Salamanca, 1809, para tratar con los generales
ingleses. Calificado de «vieja inepta», lo mismo que
a Escalante, por John Moore. Ascendió a mariscal
de campo. (AHN, Estado, leg. 15, doc. 6; leg. 38 C
y leg. 44 B; Capel 1983; Gras 1913; El Redactor

General, nº 460, 16 septiembre 1812)

Bueno Socias, Miguel. Sociedad Patriótica de
Barcelona, 17 noviembre 1822.

Buenos. Comerciante de Zaragoza, de los que
trabajaban con Villa, 1831. (Colección Causas
1865, V, p. 255)

Buerge, Miguel. Capitán español al servicio de
Napoleón, que en 1813 perdió una pierna en

Buen español, un
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Alemania, cerca del río Spree, luchando contra
los rusos. (Gallardo de Mendoza 1898)

Buey, Jerónimo. Diputado a Cortes por Palencia,
1822-1823. Cura de Villasirga (Palencia). (Dipu-
tados 1822)

Buey Cermeño, Pedro. Subteniente, gobernador
de Portopetro en Mallorca, 1817-1819, y de San
Diego en Galicia, 1822.

Bufi, José, alias el Moro (Corro de Vall, Barce-
lona, ? - ?). Condenado por la Cámara de Justicia
Criminal de Barcelona el 31 de julio de 1812 a ser
azotado con el dogal al cuello, pasado por deba-
jo de la horca, y a diez años de presidio con
retención; todo ello por haber roto la pena que le
impuso la antigua Sala del Crimen, y por hallarse
en posesión de ganzúas (vulgo rusiñols) y de
otros instrumentos, con los que fracturó las
puertas de la casa de Francisco Cornet, en la tra-
vesía de San Ramón, con ánimo de robarla. La
primera parte de la sentencia se cumplió el 5 de
agosto de 1812. (Diario de Barcelona, nº 218, 
6 agosto 1812) 

Buguad. Teniente coronel, comandante de la
columna móvil de la Tierra Baja, 1811. (Gazeta

de la Junta Superior del Reino de Valencia,
nº 126, 13 diciembre 1811)

Bugueiro, Alonso. Comunero de Valdeviras
(Orense). (Ferro 1944)

Buguscani. Francés, jefe de batallón del regi-
miento 116 de línea. (Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, nº 126, 13
diciembre 1811)

Buhot. Comisario ordenador de Zaragoza, nom-
brado por los franceses a raíz de la capitulación
de la ciudad, 20-22 febrero 1809. (Diario de

Barcelona, nº 87, 28 marzo 1809) 

Buil y Jiménez, Antonio. Canónigo de la catedral
de Huesca, antes de 1797; detenido en Bernui
(Huesca) el 4 de septiembre de 1821 cuando iba
a Francia con Cugnet de Montarlot. El 4 de sep-
tiembre de 1823 es uno de los firmantes del
manifiesto conjunto del Ayuntamiento, cabildo y
claustro de la Universidad en contra de la idea de

establecer Cámaras en España. (Guía del

Estado Eclesiástico Seglar y Regular de

España, 1797, 1805, 1820 y 1825; Gil Novales
1990a y 1975b)

Buisán, Francisco de Paula (Huesca, h. 1780 - ?).
Estudió Filosofía y Leyes en la Universidad de
Huesca, donde se graduó y doctoró. En 1807 
fue recibido de abogado en la Audiencia de
Zaragoza. Alcanzó grado de coronel en la Guerra
de la Independencia en 1809. Afrancesado, fue
comisario de Policía con los franceses en Be-
navente. Prestó grandes servicios a Francia en
1821, con ocasión de la conspiración de Cugnet
de Montarlot, por lo que fue premiado con una
pensión de 2.500 francos. Parece que había pre-
tendido ingresar como coronel en el ejército
francés, lo que no consiguió, y tuvo que confor-
marse con medio sueldo de poco más de 200
francos al mes. En 1823 volvió a España con el
ejército francés. Más tarde se le retiró la pensión
por haber permanecido más de un año fuera de
Francia. El 6 de octubre de 1825 tomó posesión
de la alcaldía mayor de Siruela (Badajoz). En
1842 se encuentra en Pau en la mayor miseria. El
14 de septiembre de este año firma una exposi-
ción al gobierno francés. (AN, F7, 12000 y
Relación de méritos, 1825 y 1827; López Tabar
2001a)

Buison, F. Comerciante francés de la calle de
Francos, Sevilla. Está de acuerdo con el comandan-
te del presidio de San Laureano, con el agustino
Benjumeda y con Adriansen para la conspiración.
(Santiago Vicente García, 20 abril 1831; Cole-
cción Causas 1865, V, p. 330)

Buitrago, Francisco. Sargento primero de
Montesa, de la Sociedad de Sargentos, Zaragoza,
agosto 1820.

Buitrago, José. Agente fiscal (subalterno) de la
secretaría del Consejo Supremo de la Guerra; su-
pernumerario, 1820, y del Tribunal Especial de Gue-
rra y Marina, 1821-1822. Capitán de fragata, 1822.

Buitrago, José María. Teniente de fragata, co-
mandante del místico Terrible, responsable de
las obras desde el castillo de Santa Catalina has-
ta Chipiona, Rota incluida. (Suplemento a El Re-

dactor General, 6 noviembre 1812) 
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Buiza de Beas, José. Incluido por el Mensajero

de Sevilla en una lista de personas que entran y
salen por las puertas del alcázar a sus negocios o
diligencias (reproducido por Diario Gaditano,
nº 557, 5 abril 1822). Diputado provincial de
Sevilla, votó porque se representase al Congreso
oponiéndose a que Cádiz fuese puerto franco.
(Diario Gaditano, cit. y nº 613, 31 mayo 1822)

Bujanda, Eusebio. Secretario de la Sociedad
Económica de La Rioja, 1817-1822.

Bulfy, Juan. Miembro de la Milicia Nacional
Voluntaria de Bilbao que, en abril de 1821, formó
parte de una columna volante desplazada a
Galdácano para detener a los realistas alaveses
que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard 1905) 

Bulgari, conde M. N. Encargado de Negocios de
Rusia en España, 1819-1822, puesto en el que suce-
dió a Tattischev. Su visita a Fernando VII en marzo
de 1820 le costó el cargo, porque Alejandro I opinó
que le descubría las cartas. Fue cesado el 8 de mayo
de 1820, oficialmente por enfermedad —incluso se
le recomendó pasar a curarse a Carlsbad. Continuó
sin embargo en el cargo, ya que Tattischev no pudo
volver a tomarlo, y aunque se nombró oficiosamen-
te a Severin, Bulgari continuó figurando, e incluso
fue autor de unas Observaciones sobre el auxilio

de tropas francesas, escritas a finales de 1821, en
las que se preconizaba la intervención de Francia,
país al que España recompensaría con ventajas en
las colonias. (APER, leg. 7564; Biblioteca Saltykov-
Schedin, Fondo Tattischev; Artola 1968)

Bulnes, José María. Cuñado y administrador del
marqués del Pedroso, aludido en Guerreriana

como el Hobachón. 

Bulnes, Manuel. Gobernador del castillo de Santa
Catalina en Andalucía, 1817-1823.

Buñol, VIII conde de. Cf. Roca y Pertusa, Sal-
vador. 

Buñol, IX conde de. Cf. Roca y Castellví, Joaquín. 

Buonaparte, Giuseppe. Cf. Bonaparte, José. 

Buondonno, Sebastián. Vicecónsul en Castele-
mare (Italia), 1820-1822.

Buquet, barón. General francés, cuya orden, Vitoria,
25 octubre 1811, para que se presenten en el Espo-
lón, con pala, pico o cesta, todos los parientes de los
insurgentes o brigantes, se publica en El Conci-

so, 1 diciembre 1811. 

Buquet, Rafael. Sociedad Patriótica de Barcelo-
na, 17 noviembre 1822.

Burés, Lorenzo. Hermano del siguiente, actor de
zarzuela del teatro de Barcelona, al que se incor-
pora el 23 de noviembre de 1813. Su nombre ya
figura en 1808. (Diario de Barcelona, nº 326, 22
noviembre 1813, Larraz) 

Burés, Miguel. Actor de la Sociedad Dramática
Española, de Barcelona, presente ya en 1808. El 29
de septiembre de 1811, al bailar el bolero por pri-
mera vez, saludó al público con una décima (que el
Diario de Barcelona publica). Ante la escasez de
actrices a lo largo de 1812 tuvo que especializarse
en papeles femeninos, por los que fue muy aplaudi-
do. Unos versos publicados en el Diario de Barce-

lona en octubre de 1812 resaltan esta habilidad. El
23 de febrero de 1813 baila una gavota, baile nue-
vo. Fue además actor jocoso. La recaudación del 23
de marzo de 1813 va en su beneficio y en el del
colega Juan Grau. (Diario de Barcelona, 29 sep-
tiembre 1811; nº 290, 17 octubre 1812; nº 54 y 81,
23 febrero y 22 marzo 1813; Larraz 1988)

Bureta, condesa de. Cf. Azlor y Villavicencio,
María de la Consolación. 

Burgés. Cf. Blanch, Cipriano.

Burgo. Cf. Fernández Ruiz del Burgo, Manuel. 

Burgo y Munilla, Manuel de la. Consejero de Hacien-
da, secretario de la Junta General de Comercio,
Moneda y Minas, 1807-1820.

Burgos, Antonio. Reparte gratis el Procurador

general en Málaga. (El Redactor General, nº 728,
12 junio 1812) 

Burgos, Domingo. Vicepresidente de la Academia
de San Isidoro de Sagrados Cánones, 1818-1819. 

Burgos, Joaquín. Exento del cuarto escuadrón
de Tropas de Casa Real, 1819-1821.

Buiza de Beas, José
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Burgos, Juan Andrés. Regidor de Lucena y de su
sociedad patriótica.

Burgos, Juan José. Concurrente a la Sociedad
Patriótica de Lucena.

Burgos, Manuel. La Fontana, 3 junio 1821.

Burgos, Miguel de. Autor de Observaciones

sobre el arte de la imprenta, Madrid, 1814
(reeditado por Antonio Rodríguez Moñino,
Valencia, 1947). Tradujo la Mérope, Madrid,
1815, publicándola sólo con sus iniciales: D. M.
de B. Años después se creyó que estas iniciales
querían decir Manuel Bretón. Como dramaturgo
escribió El certamen poético, Madrid, 1816, dra-
ma en un acto; y de Vasconia salvada, Madrid,
1820. Juez de hecho, 1820. Impresor de Madrid
durante el Trienio, y por lo menos hasta 1829.
(Palau y Dulcet 1948 y 1990; Ovilo 1859; Lafarga
1982; El Universal Observador Español, nº 217,
14 diciembre 1820)

Burgos, Wenceslao. Ciudadano que intentó
impugnar las elecciones municipales de Torrejón
de Ardoz (Madrid) en 1820. (BN, Manuscritos,

Gayangos, 478-39) 

Burgos y Jiménez, José. Concurrente a la
Sociedad Patriótica de Lucena.

Burgos y Jiménez, Juan María. Concurrente a la
Sociedad Patriótica de Lucena.

Burgos y Ojeda, Lorenzo. Regidor de Lucena,
concurrente a la Sociedad Patriótica de Lucena.

Burgos Olmo, Francisco Javier de (Motril, Gra-
nada, 22 octubre 1778 - ?, 22 enero 1848). Naci-
do en el seno de una familia acomodada, estudió
teología en su ciudad natal, pero, sintiéndose
sin vocación, se trasladó a Madrid para estudiar
Derecho y entablar útiles relaciones. En 1799 fue
delatado a la Inquisición por haber dicho que los
religiosos son unos bergantes y la polilla de la
nación y que la Inquisición era horrorosa, y por
haber leído a Voltaire, Rousseau, Volney, Dupuis y
Helvetius. Ya en 1804 publicó la elegía La epide-

mia. En 1810, al invadir los franceses Andalucía,
Burgos aceptó de ellos la subprefectura de Alme-
ría y la presidencia de la Junta de Subsistencias de

Granada. Compró varias fincas desamortizadas en
el término de Motril. Por entonces debió de escri-
bir El presidente de la Regencia, comedia contra
las Cortes. Al abandonar los franceses Almería se
trasladó a Motril, dejando en Granada un depósi-
to con sus producciones literarias, y una bibliote-
ca de 2.000 volúmenes, que perdió. Entre sus
composiciones había poemas, traducciones de
Lucrecio y de Virgilio, etc. Refugiado en Francia,
intentó montar, primero en Montellier y luego en
Marsella, una casa de comercio dedicada a la im-
portación de algodón y vinos andaluces, y a la
exportación de hierro, telas de seda, abanicos y
cristales. El negocio no le fue bien, tuvo que
pedir dinero a su hermano en Motril, pero final-
mente quebró. Fue uno de los 229 firmantes de
una Exposición a Fernando VII, 30 abril 1814,
en la que le aseguran su celo y fidelidad. De vuel-
ta a Madrid en 1817, inició las gestiones para
publicar su traducción de las Odas de Horacio,
pero la obra no salió hasta 1820-1823. En 1818
publicó una continuación del Almacén de frutos

literarios, por la que la Inquisición en 1818 le
abrió expediente, ya que había publicado las
Máximas de Antonio Pérez. Redactor de Misce-

lánea de Comercio, Artes y Literatura,
Madrid, 1819-1821 (titulado a partir del 1 de
junio de 1820 Miscelánea de Comercio, Política

y Literatura). La Fontana, 4 junio 1820, publica
en ella varios artículos a favor de Almería, en la
cuestión de la capitalidad de la nueva provincia.
En uno de 11 de mayo de 1821, para ensalzar a
Almería, convierte a Baza en una «auténtica
cámara de los horrores» (la expresión es de Gui-
llén Gómez). Director de El Imparcial, Madrid,
1821-1822. Adaptador y traductor de la Biogra-

fía universal antigua y moderna, de G. L.
Michaud, cuyos primeros volúmenes aparecieron
en 1822. Guillén Gómez le atribuye los artículos
«Sobre las minas de las Alpujarras del reino de
Granada», Miscelánea, 7, 8 y 9 agosto 1821; y
«Minas de las Alpujarras», El Imparcial, 7 y 8
enero 1822, muestras ambos del extraordinario
interés minero que se está desarrollando en la
región. Se dice que cuando Martínez de la Rosa,
Moscoso y Gareli escribieron el Manifiesto del

rey a la nación, éste se lo pasó inmediatamen-
te a Burgos para correcciones y enmiendas; lo
que irritó mucho a los autores (Diario Gadita-

no, nº 637, 24 junio 1822). El reaccionarismo de
aquella traducción y de su conducta en toda la
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época liberal tuvieron su premio a partir de 1824,
cuando Luis López Ballesteros le comisionó para
negociar el cumplimiento por la Casa Guebhard
del empréstito acordado con el gobierno español.
Cruzó la frontera el 1 de abril de 1824, y llevó a
cabo su misión en compañía de Alejandro Aguado,
marqués de las Marismas, de quien se había hecho
amigo. Por ello fue después muy atacado, por
suponerse que se había embolsado una bonita
cantidad. Intendente honorario de Marina, 1824.
En 1826, comisario de la Real Caja de Amortiza-
ción, visita, siempre con Aguado, al duque de
Villahermosa, para manifestarle su inquietud
ante la muerte de Juan Pedro Vincenti, director
de aquélla. Firma el 24 de enero de 1826 la
Representación hecha por... en el año de 1826

para remediar los males que afligían a la

nación en dicha época, que se conserva
manuscrita. Aconseja a Fernando VII modera-
ción política y la creación del Ministerio del Inte-
rior, al mismo tiempo que recibe la gran cruz de
Carlos III. Individuo de la Academia Española,
1827. Imprime su comedia Los tres iguales, cuya
redacción remontaba a 1817. Presidente de la
Compañía de Empresas varias, 1829. Aportó
200.000 mil reales para la Empresa del Canal de
Castilla, fundada el 17 de marzo de 1831. En 1832
trasladó su domicilio a Granada, escribió El bai-

le de máscara y estaba concluyendo El opti-

mista y el pesimista cuando fue nombrado
ministro de Fomento, octubre 1833, entre otras
medidas se le debe la adopción definitiva de la
división provincial y la creación de los sub-
delegados de Fomento, equivalentes a los go-
bernadores civiles, para los que escribió una
Instrucción. Gran cruz de Isabel la Católica,
noviembre 1833; gran cruz de Carlos III, abril
1834. Publicó Exposición dirigida a S. M. Fer-

nando VII desde París en 24 enero 1826,

sobre los males que aquejaban a España en

aquella época, Cádiz, 1834 (el manuscrito se
conserva en la Biblioteca Menéndez Pelayo);
Observaciones sobre el empréstito Guebhard,
Madrid, 1834. Burgos escribió también las come-
dias Desengaños para todos; y El heredero; y
las odas A la razón; y El porvenir. Los Anales

del reinado de doña Isabel II, Madrid, 1850-
1851, se publicaron póstumos (en La Habana se
publicó en 1821 El negrito, Imprenta Tormenta-
ria a cargo de Francisco J. de Burgos, que Palau
y Dulcet 1948 y 1990 cree ser nuestro biografiado,

pero no parece probable). Aparte de su talento,
la adulación parece haber sido la cualidad más
destacada de Burgos, según señaló la Arlequi-

nada Diplomática, nº 2, 1820, p. 9-11. (Moran-
ge 2002 y 2006; Paz y Meliá 1947; Díaz Torrejón
2001; Gil Novales 1975b; Nombela 1976; Gallardo
y Blanco 1834; Ochoa 1840; Valera 1984; Guillén
Gómez 2000a, 2003 y 2005; Revuelta Sañudo
1994; Arranz 1957; Fontana 1973; cat. Subastas
Velázquez, 28-29 junio 2000; Páez 1966)

Burgos Peironet, Juan de. Concurrente a la So-
ciedad Patriótica de Lucena. De la Milicia Nacio-
nal de Infantería.

Burgos y Tello, José de. Secretario de la Socie-
dad Económica de Granada, 1822-1823.

Burgué, Alejandro. Refrenda el día 8 la orden del
día del general Thouvenot, San Sebastián, 6 agosto
1809. Caballero de la Orden Real de España, 4
mayo 1811 (Gazeta de Madrid del 18). (Thouve-
not 1809a; Ceballos-Escalera 1997)

Burgués, Jaime. Fiscal de la causa contra Fer-
nando Balignani por la pérdida de Gerona el 14
de diciembre de 1814; calificado de inexperto.
(Gil Novales 1975b)

Burgués, Martín de. Regidor perpetuo de
Gerona, miembro de la junta de la ciudad, que el
12 de agosto de 1808 contesta, con sus compa-
ñeros, a la intimación de rendición que les hace
Duhesme. (Diario Mercantil de Cádiz, nº 242,
5 septiembre 1808)

Burgués y de Caramany, Narciso de. Miembro de la
junta de Gerona, que el 12 de agosto de 1808 contes-
ta, con sus compañeros, a la intimación de rendición
que les hace Duhesme. Junto con Juan O’Donavan
representó a la junta en las primeras negociacio-
nes con Duhesme. (Diario Mercantil de Cádiz,
nº 242, 5 septiembre 1808; Bofarull 1886, I, p. 91) 

Burguete, Antonio. Teniente de Voluntarios Rea-
listas, implicado después en la conspiración car-
lista de Plasencia (Cáceres), 1834. (Flores del
Manzano 2002)

Burguete, Francisco. Impresor de Valencia, desde
1755 (o 1768, si la primera fecha está equivocada)

Burgos Peironet, Juan de
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hasta 1813. Impresor del Santo Oficio, 1769 y ss.
En 1768 su tienda estaba en la plaza de las
Comedias, y a partir de 1773 en la calle de la Bol-
sería, nº 5. (Serrano y Morales 1898; Gazeta de

Valencia, nº 40, 20 octubre 1809)

Burguete, Vicente. Secretario de la Junta de
Sanidad de Valencia (Gazeta de la Junta Supe-

rior del Reino de Valencia, nº 106, 25 octubre
1811; Gazeta de Valencia, nº 21, 14 abril 1812).
Secretario de la Comandancia Militar de Murcia.
(Gazeta de Murcia, nº 39, 6 noviembre 1813) 

Burillo, Luis. (Zaragoza, 25 agosto 1793 - Carta-
gena, 21 septiembre 1824). Maestro espadero,
de la Milicia Nacional. Fusilado por la espalda por
supuesta conspiración liberal. (Ameller 1853;
Páez 1966)

Burillo, Mariano. Administrador general de Ren-
tas de Zaragoza, bajo la ocupación francesa.
(Gazeta Nacional de Zaragoza, nº 104, 29
noviembre 1810)

Burrard, sir Harry (Walhampton, Hampshire, 1
junio 1755 - Calshot Castle, 18 octubre 1813).
Hijo mayor de George Burrard, entró en el servi-
cio en 1772 y fue ascendiendo sobre todo en la
guerra de Independencia de los Estados Unidos,
en el lado inglés. Fue diputado por Lymington en
1780-1788, 1790-1791 y 1802, gracias a la in-
fluencia de un tío suyo. Teniente coronel en
1789, coronel en 1795, mayor general en 1798,
fue uno de los jefes de la desafortunada expedi-
ción de Ostende en 1798. Durante este tiempo
combatió en Flandes, y en 1804 ascendió a
teniente general. Participó en la expedición de
Copenhague de 1807, tras la cual fue hecho
baronet. En 1808 fue enviado por su gobierno
para tener el segundo mando de la fuerza expe-
dicionaria enviada a la península ibérica, por
encima de Wellington. Una vez en Portugal, diri-
gió los primeros movimientos, pero luego dejó
actuar a Wellington, sin disputarle la iniciativa.
Dalrymple, Wellington y él suscribieron la con-
vención de Cintra, con Junot, por lo que en su
país fueron objeto de una investigación, que les
aprobó totalmente. Volvió a Inglaterra el 14 de
noviembre de 1808 (Gazeta de Madrid, nº 148,
29 noviembre 1808). Un hijo suyo murió en La
Coruña, 1809, y otro en San Sebastián, 1813.

(Dictionary 1975; Foy 1829, IV; Gazeta de

Madrid, cit.)

Burriel, Antonio. Brigadier, 1811, ayudante
general del Estado Mayor, publica un oficio,
mera introducción a otro de Gervasio Gasca, en
Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, nº 111, 8 noviembre 1811, y Noticiero

de Vich, 10 diciembre 1811, que reproduce el
Diario de Barcelona, 6 enero 1812. Maestro de
ceremonias de la Orden de San Fernando, 1818-
1823, Junta Consultiva del Ministerio de la Gue-
rra, 1821-1823, segundo jefe de la Comisión de
Jefes y Oficiales a las órdenes del ministerio, de la
que formaba parte la historia militar. Autor de
Batalla de La Albuera, Cádiz, 1811; y Reflexio-

nes sobre los artículos 8º del Proyecto de Ley

Constitutiva del Ejército, en que se propone

un cuerpo directivo de la guerra, 1821. Anille-
ro (Diario Gaditano, nº 600, 17 mayo 1822). El
20 de mayo de 1822 tomó posesión del mando
militar en la provincia de Cádiz (Diario Gadita-

no, nº 605, 22 mayo 1822). Exige pleito homena-
je para su toma de posesión (T. I., en Diario

Gaditano, nº 606, 23 mayo 1822). Nombró ase-
sor a Santa Cruz Molina, hombre de muy mala
reputación (Diario Gaditano, nº 613, 31 mayo
1822). Emigrado en Inglaterra, colaboró en Ocios

de Españoles Emigrados, en donde publicó un
artículo «De las ocurrencias del Tercer Ejército
desde marzo a fin de junio de 1823; y de la defen-
sa de la Isla de León y de Cádiz contra los france-
ses desde junio a fin de septiembre del mismo año
por el ejército de reserva», con carta al periódico,
Londres, 7 abril 1825. Se niega a asistir a la reu-
nión de emigrados españoles convocada en París
el 25 de mayo de 1831, justificando la negativa en
que el gobierno francés se ha opuesto y se opon-
drá siempre a las empresas patrióticas españolas.
Estuvo incluido en la primera categoría de ayuda-
dos del Gobierno de Luis Felipe, 150 francos men-
suales a los que tenían familia consigo, y 200 a los
que la tenían: esto a pesar de que tenía a su fami-
lia en Jersey. (Diario de Barcelona, cit.; Llorens
1968; Palau y Dulcet 1948 y 1990; Ocios de Es-

pañoles Emigrados, III, nº 13, abril 1825, p. 354, 
y V, nº 25, abril 1826, p. 307 y 353; El Dardo, nº 3,
1831; Reig Salvá 1972; Diario Gaditano, cit.)

Burriel, Miguel. Fiscal de la Junta de Caridad,
1817. 
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Burte. Teniente coronel francés, comandante de
Santa María de Nieva (Segovia), del que se dice
que fue atacado el 5 de noviembre de 1811 por
800 o 900 bergantes, los rechazó, matando o
hiriendo a 30, y apoderándose de 28 caballos. El
sólo tuvo un soldado herido (fuente francesa cit.
en Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, nº 128, 17 diciembre 1811)

Burunda, Higinio. Intendente de Pamplona, en
comisión en Córdoba, 1823.

Busagna, Ramón (Moyá, ? - ?). Escribano y
hacendado en Moyá (Barcelona), diputado a
Cortes por Cataluña, 1822-1823. Uno de los jue-
ces de hecho que el 27 de abril de 1822 absolvie-
ron a José Moreno Guerra de la denuncia que
contra él había presentado el cónsul de Gibraltar
Juan González de Rivas, por un artículo de aquél
del 27 de septiembre de 1821 (Diario Gadita-

no, nº 605, 22 mayo 1822). Votó como diputado
la destitución del rey, por lo que fue condenado
a la pena de horca y desmembramiento, con pér-
dida de sus bienes. Sólo fue quemado en efigie,
en Moyá, ya que emigró a tiempo a Londres. Allí
ayudó a Melchor Prat en la traducción catalana
del Nuevo Testamento. Volvió a España en 1833.
En 1835 era miembro de la Academia de Buenas
Letras de Barcelona, y en 1836 procurador en
Cortes por la ciudad, y poco después secretario
de la Diputación de Barcelona. Participó en la
represión de la bullanga de la Jamancia, 1843.
(Elvira 2001; Diario Gaditano, cit.) 

Buscavidas de Mixtifori, Crispín. Probable seu-
dónimo, autor de Casos raros de vicios y virtu-

des, título de un artículo en El Redactor

General, nº 688, 3 mayo 1813, sobre un fraile
dominico que tenía una barragana, por lo que el
vicario de Cádiz, Mariano Martín Esperanza,
ordenó que se la pusiera presa; pero el alcaide,
Francisco Zamora, se negó a admitirla, si no se le
presentaba el auto motivado. (El Redactor

General, cit.) 

Buscayolo, marqués de. Cf. Contreras y Oviedo,
José María de. 

Buseli, José. Cónsul de Portugal en La Coruña,
junio 1812. Puede ser el siguiente. (Diario Mer-

cantil de Cádiz, nº 2, 2 julio 1812)

Buselo, Juan (Cádiz, ? - ?). Carpintero, que vivía
en 1809 en calle de la Consolación, nº 100, Cádiz.
Uno de los diecisiete vecinos de Cádiz que pres-
tó declaración en la causa del marqués de Villel.
(AHN, Estado, leg. 6 A)

Buselly, J. Uno de los que el 13 de abril de 1813
suscribieron una carta al general Lacy, en la que
le manifestaban que, frente a las asechanzas
anticonstitucionales, confiaban en él. Buselly y
tres más le llevaron la carta. Perseguido en La
Coruña, 1814, por sospechas de haber concurri-
do al Café de la Esperanza. (El Ciudadano por

la Constitución, nº 271, 17 abril 1814; Meijide
1995)

Busengol. Ayuda de cámara dado a intrigas en
palacio, según el Diálogo entre un observador

y un reflexivo, Madrid, 1821. 

Bushe (? - Barrosa, Cádiz, 5 marzo 1811).
Coronel inglés que se distinguió en la batalla de
Barrosa, en la que murió. (Gates 1986)

Bushell, Juan. Principal de Juan Bushell y
Compañía, agencia encargada de la negociación
de letras contra la Tesorería de Londres, que se
anuncia en El Imparcial, de Alicante, nº 261, 21
septiembre 1813. 

Busó, Martín. Secretario de la Sociedad Filantró-
pica de la tercera compañía, segundo batallón de
la Milicia Nacional Voluntaria de Madrid, 30
noviembre 1821. 

Busoco. Uno de los firmantes de la carta dirigida
a Isidoro de Antillón, Cádiz, 5 noviembre 1813,
en la que protestan por el atentado de que fue
objeto. (El Redactor General, nº 884, 15 noviem-
bre 1813)

Busons, José, alias Jep del Estanys (Vallsebre,
Barcelona, ? - Olot, 13 febrero 1828). Contra-
bandista, que llegó a coronel en la Guerra de la
Independencia. Siendo capitán dirige una guerri-
lla en la defensa de Tortosa, por la que es muy
elogiado (Diario Militar de Tortosa, 20 julio
1810, cit. por Gazeta de Aragón, nº 24, 8 agosto
1810). Pasó después a las filas realistas. Luis
Lacy lo condenó a galeras, pero pudo escapar.
En 1822 volvió a ser guerrillero realista. Con el
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triunfo del absolutismo, gozó de una pensión de
20.000 reales. En 1827 se titulaba comandante
general de Cataluña, jefe del ejército realista.
Vencida la sublevación de los Agraviados, pasó a
Francia y a Italia, volviendo a entrar en España,
siendo arrestado en la noche del 2 al 3 de febre-
ro, juzgado y ejecutado con tres de sus ayudan-
tes. Fernando VII, que muestra gran alegría ante
su capura y ejecución, dice el 14 de febrero que
«Buzons» no ha querido confesarse ni ver a nin-
gún fraile ni cura, cosa rara en un apostólico.
(Gazeta de Aragón, cit.; Galli 1835; Diario de

Barcelona, 15 febrero 1828; Arzadun 1942) 

Busqueta. Intérprete para los tribunales de
Barcelona. En su casa de la calle del Coll, nº 8,
escribe cartas y memoriales en francés, español,
latín e italiano, enseña rudimentos de la gramáti-
ca latina y las lenguas francés, italiano, español y
catalán. Da también lecciones particulares.
Enseña también rudimentos de aritmética y doc-
trina cristiana. (Diario de Barcelona, nº 220, 8
agosto 1813)

Busquets, Joaquín (Sabadell, ? - en el mar entre
Veracruz y Nueva Orleans, 1828). Después de
estudiar en las Universidades de Huesca y Alca-
lá, ejerció de abogado en Barcelona, siendo rela-
tor de su Audiencia, y de hallarse en Cádiz en
1812. Diputado suplente por Cataluña en 1820-
1822, ayudó a Ramón María Sala en la defensa de
José Costa en 1822. Tertulia Patriótica de Barce-
lona, 17 noviembre 1822. Síndico de la ciudad,
1823, y auditor de Guerra interino. Después de 1823
se refugió en México, siendo uno de los españo-
les expulsados por aquel gobierno, muriendo de
una enfermedad estacional, según Puigblanch.
(Gil Novales 1975b; Puigblanch 1976, XXVIII-
XXIX)

Busquets, Lorenzo. Profesor, académico, intér-
prete y hombre de negocios. Anuncia el 7 de
febrero de 1813 que va a dirigir un curso de len-
gua latina, francesa, italiana y catalana. En la calle
del Coll, nº 8, se escriben cartas en francés y en
español, y se enseña la gramática de las lenguas
latina, francesa, española, catalana e italiana. Se
dan lecciones a domicilio a quien lo solicite. El 10
de abril de 1813 detalla más su programa, con el
quiere ser útil a todas las naciones. (Diario de

Barcelona, nº 38 y 100, 7 febrero y 10 abril 1813)

Bussi, Antonio. Gobernador de Alcañiz (Teruel).
Desde el 27 de mayo de 1808 entrega la mitad de
su sueldo de 20.705 reales 26 maravedís para la
defensa de Zaragoza. (Gazeta de Zaragoza, 16
agosto 1808) 

Bustamante. Landaburiana, 25 diciembre 1822 -
1 enero 1823. Probablemente es el siguiente.

Bustamante, Bernardino (? - Almería, 24 agosto
1824). Capitán, probable autor de Gorrete, o el

maestro pastelero, comedia contra Martínez de
la Rosa, leída en la Landaburiana el 22 de diciem-
bre de 1822, y publicada en El Zurriago. Murió
fusilado junto con Benigno Morales y otros.
(Vilar, J. B. 1999) 

Bustamante, Damián. Abogado, de la Junta de
Cádiz en 1830-1831. (Colección Causas 1865, V,
p. 312) 

Bustamante, Francisco. Cf. Bustamante y
Guerra, Francisco.

Bustamante, Francisco. Realiza un plano de la
plaza de Alburquerque y su castillo, 1797, dibuja
dos plantas y dos perfiles del mismo y un plano
de Campomayor, en Portugal, 1801. Nombrado
supernumerario de la Academia de Ingenieros de
Alcalá, con grado de capitán, 1803; es uno de los
encargados en 1804 de escribir los tratados de
matemáticas para la academia. En 1808 se fugó
con algunos compañeros, que pudieron llegar a
Zaragoza. Allí fue capitán del detall de la plaza,
Palafox le ascendió a teniente coronel efectivo,
y la Junta Central a coronel, con antigüedad de 9
de marzo de 1809. Después de la capitulación
pudo escapar, fue profesor en la Academia de
Granada. Firmante del Dictamen de la Junta

auxiliar del cuerpo de Ingenieros acerca del

Proyecto de Ley Constitutiva del Ejército,
Madrid, 1821. En 1823 era coronel de Ingenieros,
secretario en Cádiz de la Inspección General del
Cuerpo, viudo y con dos hijos. (Capel 1983; La
Sala Valdés 1908; AGMS)

Bustamante, Gregorio. Creo que éste es el «céle-
bre» partidario que, unido a Valladares, y a las
órdenes de Antonio Murillo, el 18 de marzo de
1810 atacó con 400 hombres a los franceses de Val-
verde de Leganés (Badajoz), que contaban con
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800 caballos. La sorpresa produjo más de cien
bajas al enemigo, aunque también los atacantes
las tuvieron (Gazeta de Valencia, nº 88, 10 abril
1810). Después del 19 de marzo de 1810, recibe
veinte pares de zapatos de la Junta de Llerena.
(Diario de Badajoz, nº 155, 4 junio 1810)

Bustamante, José. Coronel afrancesado en la
Guerra de la Independencia. (Barbastro 1993)

Bustamante, Juan Miguel. Magistrado de la
Audiencia de Guatemala, 1817-1819. 

Bustamante, Manuel. Comisionado del pueblo,
uno de los que el 19 de febrero de 1823 piden a
la Diputación permanente de Cortes y al Ayunta-
miento de Madrid el establecimiento de una
regencia. (Gil Novales 1975b)

Bustamante, Tomás Mariano. Hermano de Carlos
María de Bustamante, abogado, diputado por Oaxa-
ca en las Cortes de 1820-1821. (Guedea 1922)

Bustamante, Toribio Claudio, alias el Caracol.

Administrador de Correos de Rioseco (Burgos),
cuya familia fue asesinada por los franceses. Con-
vertido en guerrillero, actuó en las provincias de
Toledo, Extremadura y acaso Sevilla. Por la acción
de Valsequillo (Córdoba), contra él y Ventura, los
franceses condecoraron a Bartolomé Jurado, cabo
de la Compañía Franca de Infantería de Córdoba.
Uno de sus posibles seguidores, Claudio José
Fuentes, fue detenido en Sevilla en 1809, y pues-
to a la disposición del Tribunal de Seguridad
Pública. (Martin 1969; Ceballos-Escalera 1997
[voz Jurado]; Rodríguez-Solís 1895; AHN, Estado,
leg. 28 B, doc. 100 y leg. 41 E) 

Bustamante, Vicente. Coronel, gobernador afran-
cesado y subprefecto de Ocaña (Toledo), hecho
prisionero por los patriotas, quienes lo llevaron 
a Córdoba y lo encerraron en las cárceles de la
Inquisición. Al cabo de un tiempo José I lo liberó
y lo restituyó a su cargo, dándole ayuda de costa
para el viaje, y le propuso para que le fuesen
indemnizadas sus pérdidas y para premiarlo. (Mer-
cader 1983; Gazeta Nacional de Zaragoza, 
nº 20, 1 marzo 1810)

Bustamante y Guerra, Francisco. Comerciante
de Cádiz, perteneciente probablemente a la

razón social «Bustamante y Compañía», que
figura en el Almanak Mercantil de 1803; vocal
de la Junta de Cádiz, 6 febrero 1810, 5 junio 1810
(vocal de la sección de Guerra); miembro de la
comisión nombrada para allegar fondos a fin de
enviar reclutas para los cuerpos militares de Amé-
rica. Firmó la respuesta, Cádiz, 6 febrero 1810, 
a la intimación de cesar la resistencia, enviada 
el mismo día desde el Puerto de Santa María
(publicada en el segundo suplemento a la Ga-

zeta del Comercio de Cádiz, 7 febrero 1810).
En las elecciones a compromisario en la pa-
rroquia de Nuestra Señora del Rosario, Cádiz, 
24 julio 1810, obtuvo once votos. Fue uno de los
nueve hombres buenos elegidos el 12 de agosto
de 1810 para la elección ulterior del diputado de
Cádiz. Obtuvo 41 votos. Comisionado por el
general Gabriel Álvarez Mendizábal para recoger
donativos, 10 mayo 1812, según Antonio Ru-
caudiú en El Redactor General, nº 335, 14 mayo
1812. Miembro de la Junta de Gobierno del
Banco Nacional de San Carlos, 1821-1823. (Se-
guramente es el mismo.) (Almanak Mercantil,
1803; Diario Mercantil de Cádiz, 8 febrero, 9
junio, 27 julio y 21 agosto 1810; El Redactor

General, cit. y nº 93, 15 septiembre 1811;
Gazeta del Comercio de Cádiz, cit.)

Bustamante y Guerra, José (Ontaneda, Santan-
der, 1 abril 1759 - Madrid, 10 marzo 1825). Ingre-
só como guardia marina en Cádiz el 7 de
noviembre de 1770. Participó en algunos comba-
tes con los berberiscos e hizo un viaje a Filipinas
en la urca Santa Inés. A su vuelta fue hecho pri-
sionero por los ingleses, que le llevaron a Cork.
Volvió a Cádiz en 1780, embarcado en el navío
Triunfante. Tomó parte en el combate de 20 de
octubre de 1782 con la escuadra de Howe, en el
estrecho de Gibraltar. Viaje a Veracruz en 1783
con el navío Septentrión. Y en 1784, al mando
de la Atrevida, formó parte de la expedición
Malaspina. Fue coautor del Plan de un viaje

científico y político alrededor del mundo

remitido por D. Alejandro Malaspina y D. ... a

D. Antonio Valdés, Madrid, 10 septiembre 1788,
ms. Llevó un diario del viaje. Capitán de navío en
1791 y brigadier en 1795, se le confió en 1796 el
gobierno militar y político del Uruguay y la jefa-
tura de las fuerzas navales del Plata. En 1804, al
mando de una división formada por cuatro fra-
gatas, condujo cuatro millones de pesos a la
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península, pero, atacado por los ingleses, a pesar
de hallarse España en paz con Inglaterra, tuvo
que rendirse, 5 octubre 1804, siendo llevado a
Plymouth. Al llegar a España, fue sometido al
dictamen de una junta de generales, cuyo vere-
dicto favorable fue aprobado por S. M. por real
orden de 10 de enero de 1806. En 1807 se le
nombró vocal de la Junta de Fortificaciones y
Defensa de las Indias. En enero escribió a Malas-
pina. En 1808, no obstante las seductoras pro-
puestas que le hizo Mazarredo, se negó a jurar a
José Bonaparte. Salió de Madrid el 25 de julio de
1808, y se presentó en Sevilla a la Junta Central,
que le nombró presidente de la Audiencia de
Charcas y luego de la de Cuzco, cargos que no
llegó a desempeñar, pues recibió el nombramien-
to de capitán general de Guatemala en 1810
(tomó posesión el 24 de marzo de 1811). Allí se
ganó al principio fama de ilustrado, con sus
reformas en la ciudad y en la Administración, con
el establecimiento de un colegio de cirugía, y su
lucha contra el alcoholismo, a medias, ya que los
dueños del aguardiente eran en su mayoría espa-
ñoles. Preparó la defensa de Guatemala contra la
revolución de Hidalgo y Morelos en México, y
creó unidades de voluntarios llamados de Fer-
nando VII. Aunque hizo proclamar la Constitu-
ción, resistió ponerla en práctica, y se vio
enfrentado rápidamente con los constitucio-
nalistas locales. A partir de 1812 se habla en
América Central del «terror bustamantino». De-
nunciado ante las Cortes, éstas en enero de
1813 decepcionaron a los guatemaltecos, pero
el Consejo de Estado decidió su remoción en
1814. Para Bustamante esta política implicaba
la independencia, no dándose cuenta de que el
negar todo derecho a los americanos forzosa-
mente tenía que llevarlos a la separación. El
cambio de régimen en 1814 le permitió seguir
en su puesto, convertido en un buen puntal del
absolutismo monárquico. Pero sus excesos no
gustaron en Madrid. En agosto de 1817 fue sus-
tituido por Carlos Urrutia, regresando después
a España. En 1819 ingresó de nuevo en la Jun-
ta de Indias. De 1820, y recibiendo el mismo
año la gran cruz de la Orden Americana de Isa-
bel la Católica, a 1822 se encargó de la Direc-
ción General de la Armada. En 1823, vocal de la
Junta de Expediciones a América, y en 1824, de
nuevo en la Dirección General de la Armada. Le
sobrevivió su mujer, la limeña María del Pilar

Azlor y Villavicencio, viuda de Carlos del Corral,
antiguo presidente de la Audiencia de Cuzco. El
Informe sobre el plan que debía seguirse en

la publicación del viaje de las corbetas Des-
cubierta y Atrevida, manuscrito en la Academia
de la Historia, fue publicado en 1902 por Fer-
nández Duro. (Pavía 1873; Pimentel 1998; Fernán-
dez Duro 1902; Rodríguez, M. 1978; Beerman
1992; Páez 1966)

Bustamante y Rivero, Francisco (Buelna,
Asturias, 13 octubre 1775 - Valladolid, 1835).
Hijo del arquitecto Cosme Bustamante. Coronel,
más tarde brigadier. Vocal secretario de la Junta
del cuerpo de Ingenieros, 1815-1821, jefe políti-
co interino de Navarra, 1822, secretario de la
Inspección General de Ingenieros, 1823. Autor
de Sobre la dirección que se deberá dar al

camino proyectado desde la costa comprendi-

da entre Santander y Asturias para salir a

Castilla, manuscrito.

Bustamante y Rivero, Vicente (Zaragoza, 21 ene-
ro 1750 - La Fresneda, enero 1809). Hijo de
Ángel de Bustamante, natural de Caranceja
(Santander) y de Ángela Rivero Cevallos, natural
de San Felipe (Covarrubias, Santander), caballe-
ro del hábito de Santiago, hidalgo notorio, ingre-
só en Guardias de Corps, de cadete, 23 junio
1769. Tomó parte en la expedición de Argel, par-
ticipando en el desembarco de 8 de julio de 1775,
ya como subteniente en el regimiento de Caza-
dores de Saboya. Los años 1776 y 1777 estuvo
empleado en la expedición de Buenos Aires.
Después estuvo veintidós meses en el bloqueo
de Gibraltar y conquista de Menorca, 1782, vol-
viendo otra vez siete meses al sitio de Gibraltar.
Ascendió a capitán el 27 de mayo de 1784. Pasó
dos años en la Academia Militar del Puerto de San-
ta María, pasando a teniente coronel agregado al
regimiento de Laredo, 3 junio 1787. En 1788 obtu-
vo licencia para casarse con María Benita de Vial y
Gonzalo del Río, hija de Nicolás de Vial y Jaraveitia
y de Joaquina Josefa Gonzalo del Río. Gobernador
político-militar de Alcañiz, por la Orden de Cala-
trava, 13 junio 1791; gobernador de la Aljafería, te-
niente de rey y gobernador interino de Zaragoza, en
ausencia del marqués de Lazán, 25 junio 1799.
Palafox le ascendió a brigadier, y le restituyó a
su Gobierno de Alcañiz. Allí mantuvo un volunta-
rio con media peseta diaria. Asaltada la ciudad
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turolense por el general Wathier, Bustamante
pudo huir y refugiarse en La Fresneda, donde fue
asesinado por los vecinos enfurecidos. Su viuda
reivindicó la completa honorabilidad de la víctima,
que obtuvo por real orden de 6 de marzo de 1819.
(La Sala Valdés 1908; AGMS) 

Bustamante y Vélez, Antonio de, marqués de

Villatorre. Hacendado, casado con Silvina
Campaner, miembro de la Junta del Canal de
Castilla, 1828. En 1850 le sucedió en el título su
hijo Antonio Bustamante Campaner. (Arranz
1957; Catálogo Títulos 1951; Cárdenas Piera
1989)

Bustillo, Andrés. Cura de Fuentelsaz (Guada-
lajara), vocal de la nueva Junta de Molina de
Aragón, 24 noviembre 1811. Tomó posesión el 6
de diciembre de 1811, y fue uno de los firmantes de
la Proclama del día 12. (Arenas López 1913)

Bustillo, Fernando. (Penilla de Toranza, San-
tander, 29 septiembre 1771 - Cádiz, 15 febrero
1828). Cadete de Artillería, 29 septiembre 1771,
pasó a la Marina en Cádiz el 27 de abril de 1774,
navegando y ascendiendo como es sólito. Briga-
dier de Marina, 24 mayo 1811; vocal del Consejo
de Guerra gaditano para entender en la purifica-
ción de oficiales sospechosos de afrancesamien-
to, 1814-1817; no quiso reconocer al gobierno
revolucionario de 1820, hasta que S. M. juró la
Constitución; no obstante, del 5 de octubre de
1820 al 20 de julio de 1822 fue comandante gene-
ral del arsenal de La Carraca. Jefe de escuadra,
14 julio 1825, y comandante general de los tercios
de Poniente, cargo en el que cesó en 1827. Se casó
con Juana Gómez de Barrera. Hijo de ambos fue
José Mª de Bustillo, conde de Bustillo, ministro de
Marina en 1851 y 1862. (Pavía 1873)

Bustillo, José. Ministro del Tribunal Especial de
Guerra y Marina, 1821.

Bustillo, Manuel. Jefe de la primera brigada de la
plana mayor de Riego en enero-marzo de 1820.
Jefe político nombrado por Moscoso de Altamira,
no se indica de dónde. Acaso anillero. (Fernán-
dez San Miguel 1820; La Tercerola, nº 12, 1822)

Bustillo, Nicolás (Morales de Toro, Zamora, 1731 -
Madrid, diciembre 1809). Ingresó en la Orden de

los Capuchinos en Salamanca, 8 julio 1748, se
ordenó de sacerdote en marzo de 1755, fue
durante catorce años profesor de filosofía y teo-
logía, luego superior de algunos conventos y en
1779 provincial de Castilla. Definidor general,
1782-1796. Al no poderse celebrar el capítulo en
este año, Pío VI por breve del 19 de febrero le
nombró ministro general. Se trasladó entonces a
Roma, hasta que llegaron las tropas napoleónicas
en febrero de 1798. Regresó entonces a España.
El 11 de julio de 1798 se cubrió de grande de
España ante Carlos IV. Visitó las provincias espa-
ñolas, y cesó en el cargo el 20 de mayo de 1806.
En adelante residió en Madrid, en el convento de
San Antonio del Prado. Su muerte ocurrió cuan-
do la ciudad estaba de nuevo ocupada por los
franceses. (Rodríguez Laso 2006)

Bustinaga, Miguel de. Comisario ordenador
honorario, 1817-1819, gobernador del castillo de
Santi Petri, 1822-1823.

Bustini, Antonio. Oficial cesante de la Conta-
duría de Pósitos. En agosto de 1820, escribiente
del archivo de la Secretaría de Gobernación.

Bustio y Yela, Antonio María de. Presbítero, bi-
bliotecario de la Real Academia Latina, Matri-
tense, 1819. En 1826 secretario de Literatura de
la misma, en 1827 contador, y en 1829 vuelve a
ser bibliotecario, en 1831 censor. No figura en los
años siguientes.

Busto, Ángel del. La Fontana, 3 junio 1821.

Busto, Francisco del. Moderado en 1808, procu-
rador en el Tribunal Criminal de Oviedo, 1809,
miembro de la Audiencia afrancesada. (Fugier
1931)

Busto, Francisco del. Ayuda y entretenido de la
real furriera, se presentó en Cádiz procedente de
Madrid. (Diario Mercantil de Cádiz, nº 22, 22
julio 1812)

Busto, José del. Juez primero de Oviedo, vocal de
la Junta del Principado, quien en mayo de 1808
apoyó la insurrección, poniéndose a favor de los
estudiantes que el día 9 habían impedido la publi-
cación del bando de Murat del día 3. (Queipo de
Llano 1953; Madoz 1845, artículo Oviedo)

Bustamante y Vélez, Antonio de
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Busto, José María del. Fiscal de lo civil de la Au-
diencia de Galicia, 1815-1821; vocal de la Junta de
Gobierno de Galicia, 21 febrero 1820; regente de la
Audiencia de Valencia, 1822-1823.

Busto, Juan del (? - Oviedo, marzo 1811).
Capitán de Tiradores de Asturias, herido en una
mano a comienzos de marzo de 1811, hecho pri-
sionero, y llevado a Oviedo. Su familia intervino,
consiguiendo de los franceses el traslado a su
casa para curarle; pero no aceptó, siendo llevado
al hospital. Se le ofreció la libertad si reconocía al
rey José, pero se negó siempre. Murió a los pocos
días. (Gazeta de la Junta Superior del Reino

de Valencia, nº 62, 12 julio 1811) 

Busto, Juan del. Teniente de navío, capitán de la
corbeta Descubierta, que en 83 días trajo una
carta del Cabildo y Ayuntamiento de Montevideo,
del 7 de junio de 1810, para el Consejo de Re-
gencia en Cádiz. (Gazeta Extraordinaria de la

Regencia, 31 agosto 1810) 

Busto, fray Mateo del (?, h. 1758 - ?). Asturiano
de origen, lector y calificador de la Orden de
Mínimos en Zaragoza, capellán del segundo ter-
cio. Exclaustrado por los franceses, volvió a su
convento con la paz, y en diciembre de 1814
ingresó honorariamente en la congregación
seglar de Enfermos Pobres del Hospital de
Nuestra Sra. de Gracia. (La Sala Valdés 1908) 

Busto y Fernández, Antonio del. Militante de las
tramas revolucionarias, en Oviedo, parroquia de
Brañas, 1831. (Colección Causas 1865, V, p. 255)

Bustos, Antonio. Doctor en Teología por la
Universidad de Oviedo, canónigo en León, dipu-
tado a Cortes por Asturias, 1822-1823. (Ocios de

Españoles Emigrados, III, nº 12, marzo 1825,
p. 216. No figura en otras relaciones)

Bustos, Patricio. Cf. Martínez de Bustos y Man-
rique, Patricio.

Bustos y Angulo, Ventura de. Cirujano dentista,
autor de El conservador de la dentadura, y de

los niños en la dentición, 2ª ed., Madrid, 1807,
3ª ed. Madrid, 1808, otra, Madrid, 1825. En 1808
vive en Madrid, calle Carretas, esquina a
Majaderitos, cuarto segundo, nº 10 (Gazeta de

Madrid, nº 85, 13 julio 1808). Publicó también
Baños de río, caseros y de mar. Excelencias

del baño y reglas para bañarse, Madrid, 1816,
otra ed., Madrid, 1843. (Palau y Dulcet 1948 y
1990)

Bustos y Martínez, Andrés. Afrancesado, coman-
dante del primer batallón de la Milicia Cívica de
Sevilla, recibió la Orden Real de España, 18 mar-
zo 1810 (Gazeta de Madrid del 5 de abril).
Secretario general de la prefectura de Málaga, 13
mayo 1810. Se incorpora en julio de 1810, y es
exonerado en noviembre de 1811, aunque sigue
provisionalmente hasta los primeros días de
1812. (Ceballos-Escalera 1997; Mercader 1983;
Díaz Torrejón 2001)

Busutil y Robles, Miguel. Hacendado y abogado
en Ronda, diputado a Cortes por Málaga en 1822-
1823. Uno de los jueces de hecho que el 27 de abril
de 1822, aunque el documento salió con la fecha
del 29, absolvieron a José Moreno Guerra de la
denuncia que contra él había presentado el cónsul
de Gibraltar Juan González de Rivas, por un artícu-
lo de aquél del 27 de septiembre de 1821. (Diario

Gaditano, nº 605, 22 mayo 1822; Ocios de Es-

pañoles Emigrados, III, nº 12, marzo 1825, p. 219;
Diputados 1822)

Butler, Ricardo. Coronel vivo, teniente coronel del
regimiento de Borbón, 41 de Infantería de línea,
1817-1818, y del de Zamora, 10 de Infantería de
línea, 1819-1821.

Butler Clarke, Juan. De origen irlandés, protegió
a su sobrina Mariana Grenier, natural de Lisboa,
hija del francés Nicolás Grenier y de Isabel
Ayluceard, bautizada en Oporto. La protegió cuan-
do vino a España, porque la querían casar con un
protestante, y el 2 de noviembre de 1750 se casó
con ella. Coronel del regimiento de Infantería
Inmemorial del Rey, con el que hizo la guerra con-
tra la República Francesa, ascendiendo en 1795
a mariscal de campo. Gobernador militar de
Cartagena, dio en ella un Bando de buen gobier-

no (sobre orden público), 11 enero 1806. Seguía
en la ciudad en 1808, pero el 20 de julio se trasla-
dó a Zaragoza, contribuyendo a su defensa duran-
te el primer sitio. Palafox le ascendió a teniente
general y gobernador de Zaragoza. Vicepresidente
de la Junta de Sanidad, creada el 1 de octubre de
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1808, intervino también en la capitulación de
Zaragoza, aunque según Villava Palafox no contó
con él para nada al tratar la capitulación. Fue lle-
vado prisionero a Francia. (AGMS; Henares Díaz
1996; La Sala Valdés 1908; Villava 1811) 

Butrón, Fernando. Cf. Gómez Butrón, Fernando. 

Butrón y Cortés, Diego (Medina-Sidonia, Cádiz, ?
- Madrid, 6 Junio 1842). Sentó plaza de guardia
marina en el departamento de San Fernando el 5
de noviembre de 1773, y tras los estudios perti-
nentes, fue ascendiendo. Capitán de fragata, 5
octubre 1802; capitán de navío, 13 mayo 1806; bri-
gadier, 30 mayo 1815. El 22 de julio de 1805 fue
hecho prisionero por los ingleses a la altura de
Finisterre y llevado a Portsmouth. Puesto en
libertad, tuvo que sufrir un proceso por sospechas
de incumplimiento de su deber. El 9 de marzo de
1819 se encargó del mando del navío Numancia,
con el que demostró en 1820 su poca afección a la
Constitución. El 19 de abril de 1819 fue nombra-
do tercer jefe de la expedición de ultramar, cargo
que retuvo hasta que quedó sin destino debido a
los sucesos de 1820. En 1823, cuando los france-
ses sitiaban Cádiz, Butrón se pasó al enemigo,
nombrándole Angulema comandante del aposta-
dero de Sanlúcar. Vocal de la Junta de Dirección
de la Armada, con residencia en Madrid, 14 mar-
zo 1824. Jefe de escuadra, 14 junio 1825. Gran
cruz de San Hermenegildo, 22 octubre 1825. Cruz
pensionada de Carlos III, 8 julio 1833. Ministro del
Tribunal Supremo de Guerra y Marina, 4 abril
1834, cesante el 12 de noviembre de 1836. Te-
niente general, 18 marzo 1839. Exento de todo
servicio y separado del escalafón general de la
Armada, 12 enero 1842. El general Pavía conclu-
ye que Butrón era «más dado a sus propios inte-
reses que a los generales del país y del cuerpo al
que pertenecía». (Gil Novales 1975b; Pavía 1873)

Buxons, Martín (Castellón de Ampurias, Gerona,
h. 1801 - Madrid, 17 julio 1834). Subdiácono jesui-
ta, profesor de latinidad en Valencia, y después de
francés en el Colegio Imperial. Murió asesinado en
la célebre matanza de los frailes. (Salvador 1991) 

Buzo, Juana. Vecina de Málaga. En 1820 mandó
una exposición a las Cortes para que le reintegraran

una suma que el Ayuntamiento de aquella ciudad
le adeudaba. (El Universal Observador Espa-

ñol, nº 161, 19 octubre 1820) 

Buzons. Cf. Busons, José.

Buzunariz, Tomás de (Artajona, Navarra, 30 no-
viembre 1747 - Palma de Mallorca, 30 junio
1814). Cadete, 1 abril 1767; subteniente de In-
genieros, 7 diciembre 1769. Estudió en Barce-
lona, y se halló en la expedición de Argel de
1775. Al año siguiente ascendió a teniente, fue
maestro en la Academia de Barcelona, como pri-
mer ayudante, y el 23 de septiembre de 1783
ascendió a capitán. En 1784 solicitó licencia
para casarse con Isabel Gros, hija del veedor de
los presidios de Toscana Juan Gros y de Rosa
Spicci. Participó en la guerra contra la Repú-
blica Francesa en Cataluña, pasando el 10 de
octubre de 1793 a Tolón, de donde salió por
enfermedad, y regresó a Cataluña. El 24 de
diciembre de 1793 ascendió a teniente coronel 
y el 9 de febrero de 1795 a coronel. En junio de
1798 presenta un oficio contra el gobernador
interino de San Fernando de Figueras, Utino, al
que acusa de rutinario. Se le encarga interina-
mente en abril de 1799 de la limpieza del puer-
to de Mallorca, adonde vuelve en 1802 y 1803.
En 1800 fue destinado a Zamora. Mariscal de
campo, director subinspector de Ingenieros de Ta-
rragona, 1811. Hallándose en Villanueva y la
Geltrú tuvo que escapar hacia Sitges, persegui-
do por los enemigos. Estuvo más de dos años en
Tarragona, lleno de achaques al perecer. Se le
dio el retiro con sueldo de general para Mallor-
ca, adonde llegó el 6 de julio de 1811, pero la
medida va acompañada de la polémica. Se le
acusa de haber contribuido a la pérdida de Ta-
rragona por su increíble lentitud, que se atribu-
ye a la edad. El conde de Noroña presenta un
informe, en el que apoya la petición de retiro
hecha por Buzunariz, alegando que de haberse
hecho antes no se hubiese perdido Tarragona.
Al mismo tiempo considera «reprensible y crimi-
nal» la conducta de Buzunariz, al no haberse
incorporado al cuartel general, y por el contrario
haberse trasladado a Mallorca. Su viuda solicita
una pensión. (AGMS; Capel 1983; El Conciso, 
nº 33, 6 marzo 1811)

Butrón, Fernando
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Caamaño. Sacerdote español que tomó parte en
la conspiración de Claude-François de Malet contra
Napoleón, 22-23 octubre 1812. No tuvo al parecer
una parte muy activa, pero en su casa de la calle
Saint-Gilles se encuentran los falsos uniformes que
tomaron los conjurados (Guillon 1894). En la Guía

del Estado Eclesiástico Seglar y Regular de

España, 1805 y 1816, figura un canónigo de La
Coruña, Fernando López Caamaño, contador de
horas; pero no tengo razones para pensar que sea
el nuestro. (Guillon 1894; Guía del Estado

Eclesiástico Seglar y Regular de España, cit.)

Caamaño, José. Ministro en Suiza, afrancesado,
caballero de la Orden Real de España, 25 octubre
1809 (Gazeta de Madrid del 27). (Ceballos-
Escalera 1997; Diario Mercantil de Cádiz, 10
agosto 1813; Mercader 1983)

Caamaño, Juan Ángel (?, agosto 1780 - ?, 29
noviembre 1821). Oficial de la Secretaría de
Hacienda, 1821. Director de la Hacienda Pública.
Traductor de la Gramática general de Destutt
de Tracy, publicada póstumamente en 1822. (El

Espectador, 13 enero 1822)

Caamaño, Juan Bautista. Cf. Caamiña, Juan
Bautista.

Caamaño, Juan Miguel. Director de Rentas, ele-
gido diputado a Cortes por Sevilla, 1822-1823.
Murió antes de tomar posesión. Es probablemen-
te el anterior. (Diputados 1822)

Caamaño, Vicente. Teniente de navío, que parti-
cipó en 1815 en la persecución de Porlier. De él
dice el conde de Maceda «que tiene mis propios
sentimientos». (Maceda 1815; Barthèlemy 1995)

Caamaño y Pardo, Joaquín. Brigadier, 1811, co-
mandante de Artillería de Badajoz, muy elogiado
por haber sido partidario de que no se rindiese la
plaza. Gobernador de Alicante, que en 1812 di-
solvió la Comisión Superior de Gobierno del rei-
no de Valencia. Cesa el 18 de diciembre de 1812.
Atacado en el Tribuno del Pueblo Español por su
gestión en Alicante, replica con Contestación al

artículo inserto en el Tribuno, número 8 del 27

de noviembre último, Cádiz, 1812, en donde cali-
fica de embustero y contrabandista a su contrario.
Atacado también por Juan Rico en un artículo
del Tribuno del Pueblo Español, 4 diciembre
1812, que le acusa de haber arrestado a los indivi-
duos de la Comisión de Gobierno de Valencia, haber
atropellado al comandante general Francisco
Copons, al intendente José Canga Argüelles, quien
dimitió, y al cónsul británico Pedro C. Tupper.
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Autor de Contestación del comandante de Arti-

llería de la plaza de Badajoz, en el año de 1811,

al manifiesto sobre la defensa de dicha plaza

en los meses de febrero y marzo de dicho año...

publicado por D. Julián Albó, Cádiz, 1813. Pu-
diera ser suya, o inspirada por él, la Reproducción

a la respuesta que dio a don... el Sr. R. S. en el

Articulista español nº 1º, pudiendo servir de

confusión al que bajo el título del Hombre libre,

que sin duda es R. S., apoyó sus ideas en el

núm. 8, reseñada en el suplemento de El Re-

dactor General del 15 de octubre de 1813, en la
que hace varios cargos a Copons, Canga Argüelles,
Tupper y Rico. Canga le contestó con una «Carta»,
en Tribuno del Pueblo Español, 16 marzo 1813.
Brigadier, vocal de la Comisión Militar de Cádiz, 17
septiembre 1814. Mariscal de campo, 1815; gober-
nador militar y político de Figueras, 1817-1820.
Debió fallecer en 1849, último año en que figura en
la Guía de Forasteros. (Riaño de la Iglesia 2004;
Tribuno del Pueblo Español, cit. y 4 junio 1813;
El Redactor General, cit. y 6 enero 1813; Mer-

curio Gaditano, 19 septiembre 1814; Palau y
Dulcet 1948 y 1990; Rincón 1930) 

Caamaño y Pardo, Juan José, IX conde de Ma-

ceda, grande de España de 1ª clase (El Ferrol,
1761 - Madrid, 1819). Ilustrado gallego, partida-
rio de Godoy, pariente de Manuel Pardo de
Andrade. Autor de Representación a la Junta

de Diputación de la Real Sociedad Cantábri-

ca sobre el estado de las pesquerías naciona-

les, Madrid, 1797; Substitución de las rentas

provinciales con la única y universal contri-

bución, Madrid, 1798, escrito por encargo de
Godoy. Coronel del regimiento de Zaragoza, en
1808 se incorporó al ejército formado por la
Junta de La Coruña. Publicó Manifiesto sobre la

reconquista de Galicia, y la conducta, opera-

ciones y planes para ella, del... conde de Ma-

ceda, Santiago, 1809. Costeó la comparsa que el
31 de julio de 1814 celebró en Santiago el resta-
blecimiento de la Inquisición. Autor también de
Proyecto de una contribución para gastos de

la actual santa guerra, Santiago, 1810; Refor-

ma que deberá darse a la Marina española,
Santiago, 1814; Manifiesto sobre la reconquis-

ta de Galicia, Santiago, 1814; Proyecto de una

contribución para ocurrir a las urgencias del

Estado, dirigido al rey, Santiago, 1815. La in-
surrección de Porlier le lleva a escribir El conde

de Maceda a sus gallegos, fechado en Vi-
llafranca, 25 septiembre 1815, y publicado en
la imp. de Juan Francisco Montero, Santiago,
1815. Es una cosa terrible, la negación de todo lo
medianamente racional, liberal y progresista, y la
afirmación única del rey absoluto y de la Inqui-
sición. Habla de las medidas que ha tomado para
acabar con Porlier. Casado con Ramona Escolás-
tica Pardo de Figueroa, IX condesa de Maceda,
hermana de Baltasar Pardo de Figueroa. Con ella
tuvo una hija que se casó con el conde Bornos,
y no dejó descendencia. (Palau y Dulcet 1948 y
1990; Enciclopedia Gallega 1974; Diario Mer-

cantil de Cádiz, 2 agosto 1808; Saurín de la
Iglesia 1991; Santa Cruz 1944; Bustamante 1959;
La Parra 2002; López Ferreiro 1911)

Caamaño y Pardo, Rafael. Natural de Galicia, sen-
tó plaza de guardia marina en El Ferrol el 15 de
febrero de 1782, navegó como es sólito por Europa
y América, ascendiendo a teniente de fragata el 12
de abril de 1793. Al año siguiente pasó al servicio
del gran maestre de la Orden de Malta, y el 2 de
septiembre de 1796 fue nombrado encargado 
de Negocios interino en Malta. Capitán de fragata
graduado, y reformado, 14 octubre 1798. Reti-
rado en esta fecha, pasó a disfrutar una enco-
mienda de la Orden de San Juan en Yébenes
(Toledo). Al comenzar la Guerra de la Inde-
pendencia tuvo que colaborar a la fuerza con los
franceses, aun favoreciendo en secreto la causa
nacional. Propuesto para la Orden Real de Es-
paña, afrancesada, la rechazó, fugándose de Yébe-
nes por dos veces, por lo que los franceses 
le decomisaron la encomienda. La tuvo, no obs-
tante, el 24 de abril de 1810 (Gazeta de Madrid

del 15 de mayo). Recibió algunas misiones de
confianza tanto de Castaños como de Wellington,
en las que se incluye la organización de paisanos
armados para auxilio del ejército. Pide su enco-
mienda a los franceses, el Gran Consejo de 12 de
febrero de 1812 lo estima justo, pero sin más
resolución que la de que se le tendrá presente.
En 1813 reclamaba a las Cortes, haciendo valer
sus servicios a la causa nacional, y su situación
de indigencia. Las justicias y pueblo de Man-
zaneque (Toledo) le acusan de abusos cometidos
en su época afrancesada, que él niega, y demues-
tra su patriotismo con infinidad de certificados.
Sea como sea, la Hacienda nacional decide en
1814 que la encomienda siga secuestrada. El 14
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de octubre de 1820 Caamaño vuelve a reclamar,
y esta vez las Cortes, el 8 de noviembre, autori-
zaron al Gobierno para que premie y atienda al
comendador Caamaño, en atención a sus méri-
tos, circunstancias y perjuicios que sufrió desde
1814. (Caamaño 1820; Ceballos-Escalera 1997;
Gazeta de Madrid, cit.) 

Caamiña, Juan Bautista (?, 1774 - ?, 1827). Cate-
drático de Física Experimental en la Universidad
de Santiago, médico del Real Hospital, director de
la Gazeta Marcial y Política de Santiago,
1812-1813, y del Diario General de Santiago, 1
enero-abril 1814. En mayo de 1814 se le formó
causa, lo que le obligó a retractarse en forma 
de cartas dirigidas al arzobispo Múzquiz en junio de
1814. No le bastó, y tuvo que huir a Portugal.
(Meijide 1995; Carballo 1981; Arco 1914; Gazeta

Marcial y Política de Santiago, cit.; Diario

General de Santiago, cit.)

Caamiro, Vicente. Cf. Camaño, Vicente.

Cabada, Manuel de la. Vecino de Algecilla, en la
Alcarria (Guadalajara), comandante de guerrilla.
(AHN, Estado, leg. 41 E)

Cabaleiro, Antonio. Teniente coronel. Sargento
mayor del regimiento de Laredo de Milicias Pro-
vinciales, 1821; del de Badajoz de Milicia Nacional
Activa, en 1822; y del de Jaén de Milicia Nacio-
nal Activa, en 1823. Se habla de él en Jaén, 1831.
(Colección Causas 1865, V, p. 255)

Cabaleri, Francisco. Maestrante de Sevilla.
Durante la ocupación francesa de la ciudad fue
regidor, pero se dice que ayudó a los patriotas.
En abril de 1812 se pasó al bando nacional. Fue
director de la Sociedad Económica de Sevilla,
1817-1819, de la Milicia Nacional Voluntaria de
Caballería; diputado por Sevilla, 1820-1822. En
su casa se reunieron en 1823 los dos San Miguel,
Canga Argüelles, Argüelles, Calatrava, Adán y
Rico para buscar la salida del Ministerio de
Calatrava. (Morange 2002; Mercader 1983)

Caballer Muñoz, Francisco. Oficial de sala, sus-
pendido de oficio por dos años en virtud de sen-
tencia, contra la que reclamó y está pendiente el
juicio. Ejerció de escribano de cámara, siendo
así como perdió los derechos de ciudadano y

se halló encausado, lo mismo que José Mariano
Morató, aunque por cantidad menor (Carta de

un ciudadano de Alicante, 11 julio 1813).
Relator del Consejo de Marina al comienzo de la
Guerra de la Independencia; relator del Consejo
de Guerra, 1817-1820. Auditor honorario de
Marina, 1820, y del Tribunal Especial de Guerra
y Marina, entre 1821-1823. (AHN, Estado, leg. 49 A;
Carta de un ciudadano 1813, cit.) 

Caballer Muñoz, Manuel. Ni es escribano, ni era
oficial de sala cuando se le habilitó para escriba-
no de cámara en lo civil, en Alicante. Se asegura
que fue habilitado para servir de oficial de sala
durante la ausencia de José Pérez, que tenía el
cargo en propiedad. Cuando Pérez regresó,
debió cesar Manuel Caballer, de manera que es
nulo cuanto actuó (Carta de un ciudadano de

Alicante, 11 julio 1813). Escribano de cámara
del Tribunal Supremo de Justicia, 1821. (Carta
de un ciudadano 1813, cit.)

Caballero, Andrés. Intendente de provincia,
1815-1819; diputado del común en el Ayuntamien-
to de Madrid, 1817-1819, de la Junta de Gobierno
del Banco Nacional de San Carlos, 1817, y su
director general, 1822-1823.

Caballero, Ángel. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821.

Caballero, Antonio. Secretario de la Embajada de
España en Copenhague.

Caballero, Antonio María. Magistrado de la
Audiencia de Granada, 1813-1821. Fue uno de los
que felicitaron a las Cortes por la abolición de la
Inquisición. Se le formó expediente, lo mismo
que a los demás en 1816. (AHN, Inquisición,
leg. 2880)

Caballero, Blas. Sociedad Patriótica de Zaragoza,
13 abril 1820.

Caballero, Eugenio. Profesor de Medicina en
Madrid, de donde salió en 1809. (AHN, Estado,
leg. 49 B)

Caballero, Fausto. Autor de Vista de Bellegar-

de… rendido a las armas del rey de España

en 24 de junio de 1793, Barcelona, 1793 (Palau
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y Dulcet 1948 y 1990). Capitán de Caballería
ligera de la Reina, primer firmante del Manifies-

to que los jefes, y oficiales de la guarnición

de Pamplona hacen a la nación de las ocu-

rrencias de el 19 de marzo del presente año

turbaron la tranquilidad de dicha plaza,
Pamplona, 22 marzo 1822, Oficina del Ciudadano
Joaquín de Domingo, año 1822. Probablemente
es el mismo. (Palau y Dulcet, cit.)

Caballero, José. Brigadier, 1810-1819. 

Caballero, José. Teniente de navío, comandante
de Vivero (Lugo), 1820.

Caballero, Juan Antonio (? - Barcelona, 19 no-
viembre 1828). Capitán del regimiento de
Infantería de Mallorca, teniente coronel gradua-
do en Barcelona con licencia indefinida. A finales
de 1827 fue destinado a Guadalajara, pero en
lugar de ello se quedó escondido en Barcelona.
Descubierto, y juzgado, fue inmediatamente eje-
cutado. (Diario de Barcelona, 19 noviembre
1828)

Caballero, Juan Facundo. Vocal de la Junta de
Correos de Madrid, 1808. Un parte de la misma,
en el que comunica la evacuación de Madrid por
los franceses, Madrid, 2 agosto 1808, se publica
en Diario de Badajoz, 5 agosto 1808, y en
Diario de Cervera, 12 agosto 1808. Director
general de Correos del reino, es uno de los tres a
los que el Empecinado, Sacedón, 30 diciembre
1810, pide que lleven la gestión del dinero que
los españoles aporten para sus voluntarios. Una
carta del Empecinado, a él dirigida, se publi-
ca en El Conciso, 24 marzo 1811, se congratu-
la, y le pide que continúe con el mantenimiento
y equipo de los voluntarios madrileños, de los
que hace un gran elogio. El 18 de diciembre de
1811 se pidió en las Cortes su destitución por
haber empleado en la Imprenta Real a dos indi-
viduos procedentes de país dominado por el
enemigo, pero diez días después la Regencia
justificó su actuación. Nombrado jefe político,
en comisión, de Extremadura, noviembre 1812,
renuncia al puesto, y sigue en Correos. En
febrero de 1813 se encarga de la Secretaría de
Gobernación de la Península. Consejero hono-
rario de Hacienda, 1817-1818. (Diario Mercantil

de Cádiz, 5 febrero 1811; El Conciso, cit., y 19

y 29 diciembre 1811; El Redactor General, 26
noviembre, 1 diciembre 1812 y 6 febrero 1813;
Diario de Badajoz, cit.; Diario de Cervera,
cit.)

Caballero, Juan Francisco Antonio. Juez de pri-
mera instancia de Fraga (Huesca), 1823.

Caballero, Manuel. Cf. Caballero del Pozo,
Manuel.

Caballero, Manuel. Cf. San Martín Caballero,
Manuel.

Caballero, marqués de. Cf. Montoya y Solís,
Fernando.

Caballero, marqués de. Cf. Caballero y Caballero
del Pozo, José Antonio. 

Caballero, Mauricio. Uno de los encausados en la
Isla de León, como agente de la deserción que
cometió la tropa del Departamento General de
Instrucción, por disposición del general en jefe
del Cuarto Ejército. La sentencia se dio el 21 de
agosto de 1812 y fue aprobada por el Tribunal
Especial de Guerra y Marina el 15 de julio de
1813. En ella no se le menciona de forma expre-
sa. (El Redactor General, 20 julio 1813)

Caballero, Mosén. Junto con Ramón Castán, apa-
rece al frente de una partida realista por tierras
de Barbastro, julio 1822. Fueron dispersados el
día 15. (Gil Novales 1990a)

Caballero, Raimundo Diosdado. Cf. Diosdado
Caballero, Raimundo.

Caballero, Silvestre. Sociedad Patriótica La
Fontana de Oro, 3 junio 1821.

Caballero y Caballero del Pozo, José Antonio, 

II marqués de Caballero (Aldeadávila de la Ribera,
Salamanca, 4 febrero 1754 - Salamanca, 23 fe-
brero 1821). Hijo de Pedro Antonio Caballero y
Vicente-Campo y de María Caballero del Pozo 
y Herrera, hidalgos de Aldeadávila. Sobrino del
teniente general Jerónimo Caballero, I marqués
de su apellido, de quien lo heredó nuestro perso-
naje en 1807. Caballero de Santiago, gran cruz de
Carlos III, maestrante de Sevilla y gentilhombre
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de cámara de S. M. Catedrático de Derecho
Natural y de Gentes en la Universidad de
Salamanca, conservador perpetuo de ella y de la
ciudad. Se dice que fue masón. Se casó en 1778
con la abulense Rosa Rebollo y Rico, con la que
tuvo una hija, futura heredera del título. Pasó a
Sevilla, en donde fue alcalde de Casa y Corte,
alcalde del crimen, oidor de la Audiencia, fiscal
togado del Consejo Supremo de la Guerra, con-
sejero de Estado, gobernador del Consejo de
Hacienda y ministro de Justicia bajo Carlos IV,
de siniestra fama (juicio algo matizado por Fugier
1931). En Sevilla se casó en segundas nupcias el
30 de septiembre de 1794 con Isabel González de
Mendoza y Malcampo, con la que tuvo otra hija.
Embajador electo en la Santa Sede. Confidente
durante un tiempo de la reina María Luisa, aun-
que luego perdió su favor. En terceras nupcias se
casó en 1800 con la pacense María de la Soledad
de la Rocha y Fernández de la Peña, con la que
no tuvo hijos. Participó en la elaboración de la
Novísima Recopilación, 1805. J. L. Villanueva
le acusa de haber suprimido en ella leyes funda-
mentales en favor de la nación, y publica una
orden en este sentido, Aranjuez, 2 junio 1805,
dirigida al fiscal Nicolás María Sierra. Juan de
Madrid Dávila le acusa también en 1810 de haber
suprimido deliberadamente las leyes de 1367 y
1523, que prohibían establecer impuestos sin
consentimiento de las Cortes (leyes recogidas en
cambio en la Nueva Recopilación, 1567). El 13
de mayo de 1807 quiso hacer lo mismo con la colec-
ción de Cánones, que iba a publicar la Biblioteca
Real, pero las circunstancias lo impidieron
(Ocios de Españoles Emigrados, I, nº 4, julio
1824, p. 293). Como ministro de Justicia nombró
el tribunal de la causa de El Escorial, y lo hizo,
al decir de Fugier, a la vez con justicia y habili-
dad. Enemigo de las luces le llama Toreno, quien
destaca su propensión a situarse al servicio de
quien detenta el poder. Gobernador del Consejo
de Hacienda, 6 marzo 1808 (Gazeta de Madrid,
19 abril 1808). Vocal de la Junta de Gobierno,
asistió a la reunión del Consejo de Castilla, 6
mayo 1808, que aceptó la protesta de Carlos IV
de que su abdicación había sido forzada y el
nombramiento de Murat como lugarteniente del
reino y presidente de la junta (Diario de

Madrid, 12 mayo 1808). Protesta de los párra-
fos que le dedica el general Monthyon en la rela-
ción que envió a Murat el 23 (o 25) de marzo de

1808, sobre el Motín de Aranjuez. Su reclamación
se publicó en el Monitor, y fue recogida por el
Diario de Madrid, 28 mayo 1808. Dice que no
tuvo más parte en los sucesos de Aranjuez, que
haber impedido la salida de SS. MM. para
Andalucía. Dice también que el Príncipe de la
Paz era su enemigo declarado, por no querer
sujetarse a sus ideas, que muchas veces le pare-
cían perniciosas. «En el momento en que el
populacho perseguía con furor a sus amigos [de
Godoy], o a los que suponía partidarios suyos,
a mí me celebraba ese mismo populacho única-
mente por saberse la oposición que reinaba
entre nosotros dos.» De aquí se derivó, según
supone, la irritación de S. M. con él. Pero ruega
que se tenga en cuenta cómo trató de apaciguar
el tumulto, cómo insistió en que se guardase la
debida fidelidad a SS. MM. y que sólo se tranqui-
lizó cuando supo que se había encontrado al
Príncipe de la Paz, porque el alboroto se debía «a
la voz esparcida de que se había desaparecido».
Firma la consulta de la junta del 3 de junio de
1808 dirigida al Lugarteniente, y el manifiesto
Españoles del día 4, en el que se les pide que
abandonen la insurrección, para no caer en los
horrores de la guerra civil y para aprovechar, con
sentido nacional, las reformas que va a introdu-
cir el emperador (una y otro en Diario de

Madrid, 6 junio 1808). Afrancesado, consejero
de Estado, juró el 23 de julio de 1808 (Gazeta de

Madrid, 24 julio 1808). Caballero, fue uno de los
que abandonaron Madrid a consecuencia de la
batalla de Bailén. Formó parte de una comisión
del Consejo de Estado que estudió la venta de los
bienes nacionales y la liquidación de la Deuda,
mayo de 1809. Comisario regio para las provin-
cias de Salamanca y Zamora, 6 febrero 1809,
aunque no llegó a ir por encontrarse enfermo (le
sustituyó el marqués de Casa-Calvo). Por un
decreto de abril de 1809 la Junta Central le con-
sideró reo de alta traición. Recibió la gran banda
de la Orden Real de España, 20 septiembre 1809
(Gazeta de Madrid del 21). Fue uno de los
designados por José I para preparar el Código
Civil español, 1809; miembro del proyectado
Senado, 1810; y se ocupó del tema de la convo-
catoria de las Cortes, 1812. A falta de sueldos
puntuales, recibió 500.000 reales en cédulas
hipotecarias. Recibió también objetos de cristal
de la fábrica de San Ildefonso. Se casó por cuar-
ta vez en Madrid el 18 de marzo de 1810 con la
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limeña Margarita Cerdán y Calvo de Encalada,
con la que tampoco tuvo hijos. En septiembre de
1812 decidió esperar en Zaragoza el resultado de la
contienda. «Idólatra del Despotismo» le llama El

Patriota, 29 septiembre 1813. Exiliado en Bur-
deos, el 9 de noviembre de 1814 envió un correo
a Fernando VII, en el que protesta de que Amo-
rós en su Representación haya usado el colecti-
vo «nosotros», cuando la mayoría de los josefinos
sólo pueden ser llamados realistas constituciona-
les, por haber sido partidarios de la Constitución
de Bayona. Después de la guerra vivió confinado,
y sólo fue amnistiado el 23 de abril de 1820.
(Diario de Madrid, cit.; Ocios de Españoles

Emigrados, cit.; Gazeta de Madrid, cit.; Ca-
tálogo Títulos 1951; AHN, Estado, legs. 10 C y
31 H, doc. 175; Fugier 1930; Queipo de Llano
1953; Juan de Madrid Dávila en Apéndice a El

Conciso, 1810; Martin 1969; Mercader 1983; El Pa-

triota, cit.; Ramírez Aledón 1996b; Gazeta Ex-

traordinaria de Zaragoza, nº 6, 9 agosto 1808;
Ceballos-Escalera 1997; Fernández Sirvent 2005)

Caballero de la Cruzada. Cf. Guazo.

Caballero Henríquez, Francisco. Alcalde mayor de
Morón de la Frontera (Sevilla), 1817-1820; juez 
de primera instancia de la misma localidad, 1821.

Caballero y Morgáez, Fermín Felipe (Barajas de
Melo, Cuenca, 7 julio 1800 - Madrid, 17 junio
1876). Hijo de labradores acomodados, aunque
no ricos, estudió en su pueblo, y en los de Val-
decolmenas de Abajo y Gascueña, además de
Filosofía en Cuenca y Teología en Zaragoza. La
familia le destinó a la Iglesia, y recibió la primera
tonsura, lo que le permitió gozar de una capella-
nía vinculada en su familia. La revolución de 1820
le apartó de este camino, y conmutando asignatu-
ras cursó Derecho en Alcalá y Madrid, haciendo
también un curso de Botánica para seguir sus afi-
ciones. Se le atribuyó la Apología del cachete,
Madrid, 1822, firmada por el Br. Magrigordo,
respuesta a la Apología de los bofetones, de
Miñano (que a su vez, publicada anónimamente,
atacaba a Gallardo). Levantó los planos topográ-
ficos de Barajas de Melo, Cuenca, Alcalá, Isabela, los
Hueros, San Martín y Navalmoral de Pusa,
Talavera de la Reina, Malpica, etc., lo que le valió
ser nombrado catedrático interino de Geografía y
Cronología en la Universidad de Madrid, 1822. Se

casó con Dª Paula Heredero, ejerció de letrado
a partir de 1824, escribió sus famosas Co-

rrección(es) fraterna(s) al presbítero D.

Sebastián Miñano, 1827-1830; El dique crítico

contra el Torrente, Madrid, 1827-1829 (contra
Mariano Torrente); La Turquía teatro de la gue-

rra presente, Madrid, 1828, el último seguido de
otros folletos satíricos contra Miñano y otros.
Como Miñano replicó contrarreplicó Caballero
con La Turquía victoriosa de las sandeces, fal-

sedades e ignorancias contenidas en la

Fraterna Corrección del Dr. Miñano. Sus dotes
geográfico-históricas, objeto de estos folletos, los
manifestó también en Cuadro político de las

cinco partes del mundo, 1829; Apuntamientos

de historia universal moderna (continuación
de Anquetil), 1831-1832; y Nomenclatura

geográfica de España, 1834. Con sus colabora-
ciones en el Boletín de Comercio, Madrid, 1832-
1834, luego Eco del Comercio, Madrid, 1834-
1839, apareció el periodista, lo mismo que en
El Sepulturero de los Periódicos, Madrid,
1834. Procurador elegido por Salamanca y
Cuenca en 1834, optó por Cuenca, y siguió repre-
sentando a la provincia hasta 1836. Publicó
Fisonomía natural y política de los procura-

dores en las Cortes de 1834, 35-36, Madrid,
1836; y cuando ya era diputado en las Cons-
tituyentes de 1836-1837, publicó su importante
El Gobierno y las Cortes del Estatuto,
Madrid, 1837, seguido de algunos folletos políti-
cos entre los que destaca Voz de alerta a los

españoles constitucionales sobre la cuestión

del día, Madrid, 1839; y Casamiento de doña

María Cristina con D. Fernando Muñoz,
Madrid, 1840; aunque siguió también publicando
trabajos de índole geográfico-histórica, como
Pericia geográfica de Cervantes, Madrid, 1840.
Con la revolución de este año sigue siendo dipu-
tado hasta 1843, en que es nombrado ministro de
la Gobernación. Su conducta durante la Regencia
de Espartero dejó mucho que desear, progresista,
ciertamente, pero su amistad con Joaquín María
López, cuya biografía escribió, Madrid, 1857 
—aunque parece ser que más influyó Caballero en
López, que al revés—, llevó a ambos a su tremen-
da voltaface, presentándose desde el ministerio
comprometidos con la reacción, en favor de los
sublevados de octubre de 1841 y en contra del
regente, lo que llevó a la contrarrevolución de
1843, con Narváez a la cabeza y al triunfo de lo
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contrario a lo que había sido su credo progresis-
ta. Es más; la Ley de Ayuntamientos, bien dife-
rente de la de 1840, que presentó el ministro
Jacinto Félix Domenech el 26 de noviembre de
1843, era obra de Caballero, que siguió traba-
jando y recibiendo honores. Volvió a ser diputa-
do por Cuenca en las legislaturas de 1843-1844
y 1854-1856 y en 1863-1864 publicó su obra aca-
so más importante Memoria sobre el fomento

de la población rural, basada en la idea funda-
mental de los cotos redondos. Ingresó en 1866
en la Academia de la Historia y en 1868 en la de
Ciencias Morales y Políticas. A esto hay que aña-
dir la serie de títulos de Conquenses ilustres,
que fueron apareciendo entre 1868 y el final de
sus días. Especial mención merece La imprenta

en Cuenca, Cuenca, 1869. Un impreso póstumo
anuncia la librería El Pesebre, septiembre 1995,
junto a un manuscrito de Hervás y Panduro,
Descripción bibliográfica del Códice Celti-

beria Primitiva, Madrid, s. l., 1888. Falta un buen
libro sobre Fermín Caballero. La Academia de la
Historia posee una impresionante colección de
Papeles inéditos, coleccionados para uso de su
hijo Félix Caballero y Matute. (Rosell, C. 1876;
Gil Novales 1975b; Moratilla 1880; Palau y Dulcet
1948 y 1990; Marliani 1870; Martínez Villergas
1851; Vida Espartero 1844; cat. El Pesebre, cit.;
Páez 1966)

Caballero Pérez, Juan (Estepa, Sevilla, 1804 -
Sevilla, 1885). Guerrillero y bandido en la Guerra
de la Independencia y años siguientes, caballista
entre 1827 y 1832, en bandas como la del Tem-

pranillo y en la suya propia. Indultado en 1832,
entró al servicio del rey, persiguiendo como tal a
sus antiguos compañeros. Escribió una narración
de sus hazañas, con el fin de limpiar su reputa-
ción de los falsos crímenes de que era acusado. De
ella se conservan dos manuscritos, llamados de
Estepa y de Sevilla. Éste que es el más seguro ha
servido de base a José María de Mena para su edi-
ción de Historia verdadera y real de la vida y

hechos notables de Juan Caballero Pérez, veci-

no de Estepa, villa de Andalucía, escrita a la

memoria por él mismo, Madrid, Turner, 1977.
(Díaz Torrejón 2001; Durán López 1997a)

Caballero del Pozo, Manuel. (? - Madrid, 1816).
Catedrático de la Universidad de Salamanca, en
1796 pide que se aniquile el Colegio de Filosofía.

Diputado a las Cortes de Cádiz, en las que juró el
10 de diciembre de 1812. Era de «probada fideli-
dad absolutista», por lo que se le encargó en
1814 y presentó un informe contra el conjunto
de los diputados gaditanos de significación libe-
ral. Visitador de la Universidad de Salamanca,
junio 1814, enviado junto con Jerónimo Casti-
llón, para hacer lo mismo con su profesorado. El
6 de junio de 1815 fue nombrado oidor de la
Chancillería de Valladolid, y el mismo año, rector
de la Universidad de Salamanca. (Lista Interina
Informantes 1820; Calvo Marcos 1883; Calles
2001; Robledo 2004)

Caballero del Pozo, Manuel Antonio. Fiscal del
crimen de la Audiencia de Sevilla, 1817-1823 (en
1826 figura como fiscal de lo civil). Diputado por
Salamanca a las Cortes de 1837-1839, senador
vitalicio a partir de 1845. Acaso hijo del anterior.
(Moratilla 1880)

Caballero y Zamorategui, Manuel. Hijo del inge-
niero Juan Caballero, nacido en 1713. Subte-
niente del regimiento de Infantería de Sevilla, el
mismo en el que comenzó su padre. Ayudante de
Ingeniero, 19 septiembre 1779. Es destinado a
Barcelona, en cuya academia se halla en 1784.
En febrero de ese año pasa a Madrid con su
padre. Realiza un plano de Puebla de Sanabria y
sus cercanías, y del castillo y villa de San Felices
de los Gallegos (Salamanca), 1800; otro de La
Coruña y sus contornos, y de la costa de Galicia,
desde las islas de San Pedro hasta la Punta del
Prado, al NO de El Ferrol, 1805. Capitán de
Ingenieros en Alcalá de Henares, uno de los que
en 1808 pasaron a Zaragoza. Estuvo allí durante
los dos sitios, llegando al empleo de teniente
coronel y segundo comandante de Ingenieros de
la plaza. Hecho prisionero con la capitulación, en
Francia reconoció al rey José. Después llegó a
Varsovia, donde pasó quince años en la Escuela
de Ingeniería de Betancourt. Regresó a España
con la amnistía de María Cristina. En España se
incorporó al cuerpo de Ingenieros civiles. Se le
atribuye una Sucinta relación de las obras

ofensivas y defensivas que se han ejecutado

durante el sitio de la ciudad de Zaragoza en

el año de 1808, por un oficial del cuerpo de

Ingenieros, manuscrito anterior a 1814. Suyo es
Defensa de Zaragoza o Relación de los dos

sitios que sostuvo en 1808 y 1809, publicado
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en Francia en la traducción de L. V. Angliviel de
la Beaumelle, París, 1815. Muchos han tomado al
traductor por autor del libro. (Capel 1983; La
Sala Valdés 1908; Palau y Dulcet 1948 y 1990) 

Cabana. Sociedad Patriótica Landaburiana, 22
diciembre 1822.

Cabanellas Cladera, Miguel José (La Puebla, 20
enero 1760 - Madrid, 23 diciembre 1830). Hijo de
Antonio Cabanellas y de Magdalena Cladera,
estudió Medicina en Palma, donde se doctoró el
20 de junio de 1791. Gracias a la influencia de su
pariente José Barceló y Tomás se le nombró mé-
dico del Hospital de Cartagena y poco después
médico de cámara de S. M. Escribió Experi-

mentos hechos por él en su propia persona,

en el contagio de fiebre amarilla de Sevilla de

1800, para comprobar la virtud de los gases

ácido-minerales, contra los gérmenes de

dicha enfermedad, Sevilla, 1801; y Observa-

ciones sobre los gases ácido-minerales, Se-
villa, 1801, y Cartagena, 1802. Se le confió la
inspección de epidemias en la región de Valencia
y Murcia, para lo que publicó Reglas para impe-

dir la renovación, introducción y propaga-

ción de cualquier contagio y Memoria sobre

la utilidad de la vacuna, para instrucción de

los padres de familia de Valencia y Murcia.

Su trabajo Ciencia de la vida o discurso fisio-

lógico sobre la doctrina browniana, Carta-
gena, 1802, anterior al estudio de Bichat, fue
impugnado por el Dr. Hulmann, por lo que Ca-
banellas se vio obligado a defenderse por medio
de la memoria Identidad entre la incitabili-

dad de Brown, el cálido innato de Hipócra-

tes, la naturaleza de Galeno y el principio

vital de Stahl, que publicó en Madrid, 1814.

Las Academias de Madrid, Sevilla, Montpellier,
París, Bruselas y Lisboa le admitieron en su
seno. Publicó además Memoria para introdu-

cir en España las fumigaciones de Guiton de

Morveau con motivo del contagio de Carta-

gena, Madrid, 1805; Reglas para evitar en el

presente año la reproducción e importación

de la fiebre amarilla que destrozó a este país

en el pasado, Murcia, 1812; Reparos y una

poesía, Murcia, 1812. A la capital fue finalmen-
te a vivir al ser nombrado subinspector de Me-
dicina y Cirugía de la corte. (Bover 1868; Palau
y Dulcet 1948 y 1990)

Cabanes, Francisco Javier de (Solsona, Lérida,
1781 - Madrid, 25 febrero 1834). Hijo de Mariano
Cabanes y de Josefa Escofet. Por parte del padre
pertenecía a la pequeña nobleza (abuelos de Sol-
sona), mientras que los Escofet procedían de
Barcelona. Cadete en Guardias Valonas, 1797,
alférez en 1801. Al comenzar la Guerra de la
Independencia tenía el grado, meramente hono-
rífico, de capitán. Tomó parte en la expedición
contra Mahón, en la guerra de Portugal y en la 
de la Independencia, desempeñando el cargo de
jefe del Estado Mayor del ejército de operacio-
nes. Siendo capitán y abanderado de Guardias
Valonas, edecán del capitán general de Cataluña
y secretario de Interpretación de Lenguas de la
Junta de Cataluña, fue enviado a Rosas en comi-
sión, y a bordo de la fragata británica La Cam-

briana, delante de Barcelona, 6 octubre 1808,
cruzó cartas con el también capitán Thomas
Staines, sobre la gloria de los migueletes el 30 de
septiembre de 1808. Tradujo del francés Me-

moria sobre las evoluciones de la infantería,
de Leopoldo Vacca, Cervera, 1808 (anunciada en
Gazeta de Valencia, 16 junio 1809); escribió
Plan de un Estado Mayor General, Tarragona,
mayo 1809; pudiera ser suyo el artículo titulado
«Estrategia. Reflexiones sobre las fronteras de
Bohemia y las de Andalucía», firmado F. X. C.,
Diario Mercantil de Cádiz, 20 agosto 1809, tie-
nen la misma figura y disposición, aunque son
más fuertes las andaluzas. Ayudante mayor de
Guardias Valonas, publicó Historia de las opera-

ciones del ejército de Cataluña en la guerra

de la usurpación o sea de la independencia de

España, Tarragona, 1809, reimpresa en Barce-
lona, 1815 (dos cuadernos publicados se
anuncian en Diario Mercantil de Cádiz, 25 no-
viembre 1810), obra que depende mucho de
Jomini, al decir de Canales. Defendió a Blake en
un opúsculo titulado Conducta militar del ge-

neral Blake en la actual guerra, expuesta con

imparcialidad, que se conserva manuscrito en
la Biblioteca de Cataluña. De Cataluña pasa al
ejército de Extremadura, o de la Izquierda, diri-
gido por el marqués de la Romana. Parece que
visitó Lisboa, de cuya Academia de Ciencias era
socio. Suyo parece ser el folleto ¿Qué será de los

franceses en Cataluña?, Cádiz, 1810, reimpreso
después en Valencia. Colaboró ampliamente en
el periódico Memorial Militar y Patriótico del

Ejército de la Izquierda, abril 1810 - enero

Cabana
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1811, con artículos sin firma, entre los que des-
taca «Absoluta necesidad de la teórica en el arte
de la guerra y ventajas que se logran con ella»,
a lo largo de varios números, suyo sin duda nin-
guna. Escribió una Memoria estadística acerca

de la provincia de Extremadura, manuscrito;
y Modo de armar y organizar la provincia de

Extremadura, manuscrito; los dos en la Bi-
blioteca de Cataluña. José María Calatrava pre-
sentó en las Cortes, el 10 de noviembre de 1819,
una Memoria sobre la violencia e ineficacia del
ejército de Extremadura, a la que contestó Ca-
banes con Lo que ha hecho el Ejército de la

Izquierda en la campaña de 1810, a cuya pu-
blicación se opuso el marqués de la Romana,
para no enconar más las cosas. El texto se con-
serva manuscrito, pero es posible que apareciese
después de la muerte del marqués. Escribió
Memoria sobre la serranía de Ronda. Año

1811, manuscrito probablemente en junio, en la
que defiende la necesidad de unificar el mando
de esa serranía con el Campo de Gibraltar. Publi-
có Verdades sin rebozo que a nadie ofenden y

pueden ser de provecho si merecen ser oídas,
Cádiz, 1811, sobre la creación del Estado Mayor;
tradujo también del francés Ensayo acerca del

sistema militar de Bonaparte, de C. H. S.,
autor ruso, Isla de León, 1811; y Observaciones

acerca del estado actual del Cuarto Ejército,

febrero 1812. Tras breve paso por el Quinto Ejér-
cito (Extremadura), en diciembre de 1812 volvió a
Cataluña al Primer Ejército, siguió con Memoria

sobre las operaciones que podrá practicar el

ejército de Cataluña en 1813, Alicante, 1812.
Se señala un artículo suyo, titulado «El furor de
dar batallas debe desterrarse de entre nosotros»,
en la Gaceta Militar y Política del Principado

de Cataluña, ignoro la fecha exacta, en el que
ofrece ideas muy semejantes a las de las Obser-

vaciones citadas. También un opúsculo en 1812
sobre la guerra de guerrillas. Un oficio sobre el
combate del Campillo, 23 abril 1812, se publica
en El Redactor General, 9 mayo 1812; y su salu-
tación por la liberación de Madrid, en El Redac-

tor General, 26 agosto 1812. Ayudante general
jefe del Estado Mayor en Cataluña, en marzo de
1813 escribe la Memoria relativa al Primer

Ejército. Año de 1813, manuscrita. Firma la
Orden General del Ejército, Cuartel General de
La Bisbal, 18 mayo 1813, sobre la acción de la
víspera en los campos de esa población (en El

Imparcial, Alicante, 25 mayo 1813), y la del
Cuartel General de Piera, 11 septiembre 1813,
sobre la acción de Manso en Pallejá del día ante-
rior (publicado en El Argos de Manresa, de don-
de la toma la Gazeta Nacional de Zaragoza

bajo el Gobierno de la Regencia de las Espa-

ñas, 28 septiembre 1813; y en Gazeta de Mur-

cia, 9 octubre 1813), y la Orden General, Vich,
17 octubre 1813, dirigida a «Santa Eulalia, Baza
y leales manresanos», en Gazeta Nacional de

Zaragoza bajo el Gobierno de la Regencia de las

Españas, 2 noviembre 1813; y en Gazeta de

Murcia, 6 noviembre 1813. Otra orden del día,
Vich, 7 noviembre 1813, en Gazeta Nacional

de Zaragoza bajo el Gobierno de la Regencia de

las Españas, 20 noviembre 1813; y en Gazeta

de Murcia, 23 noviembre 1813. En un oficio,
Vich, 28 noviembre 1813, comunica la victoria
que ha obtenido Manso en Santa Eulalia (Gaze-

ta Nacional de Zaragoza bajo el Gobierno de

la Regencia de las Españas, 11 diciembre
1813). Brigadier, 1814, y capitán de Guardias
Valonas, publica un breve oficio, Vich, 11 marzo
1814. Gerona ya está libre (suplemento a Gaze-

ta de Murcia, 22 marzo 1814). En otro oficio,
Vich, marzo 1814, comunica que ha encontrado
destruido el fuerte de Olot, y sus tropas han aca-
bado de demolerlo (Diario Crítico General de

Sevilla, 31 marzo 1814). Publica la «Relación
oficial sobre el modo con que ha sido recibido en
España Fernando VII», Gerona 24 marzo 1814
(suplemento al Observador del Segura, 2 abril
1814, en el que no lleva el título, y Diario Crítico

General de Sevilla, 11 abril 1814). Y en tirada
aparte Deseada y feliz recuperación de S. M.

el señor don Fernando VII rey de las Espa-

ñas, Barcelona, 1814. Fecha a 31 de mayo un ar-
tículo de oficio sobre la llegada de Fernando VII
a Barcelona (Gazeta de Murcia, 25 junio
1814). Tradujo siempre del francés Campaña

de Portugal en 1810 y 1811, adicionado por el
autor, Madrid, 1815. Obra suya es, aunque se
atribuyó a Castaños, Instrucción provisional

para el servicio del Estado Mayor General y

divisionario en el ejército de los Pirineos

Orientales, Barcelona, 1815. La Memoria acer-

ca del modo de escribir la historia militar de

la última guerra en España y Francia, Barce-
lona, 1816, aunque escrita en Madrid, 1814, es un
libro fundamental, con los demás del autor, para
la formación del mito patriótico colectivo que en
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torno a la Guerra de la Independencia se estaba
forjando. En la Memoria relativa a varias cir-

cunstancias concernientes a la organización y

operaciones de los diversos ejércitos formados

en Cataluña durante la Guerra de la Indepen-

dencia, dirigida desde Madrid el 6 de julio de
1816 a la Academia de Buenas Letras de Barcelo-
na, en donde se conserva manuscrito, desarrolla
los que considera errores en los primeros años de
la Guerra de la Independencia: el furor de dar
batallas, la ineficacia de los cuerpos irregulares y
el prematuro afán de querer arrebatar Barcelona
a los franceses. En 1817 viaja por Portugal, disfra-
zado de comerciante, lo mismo que su ayudante
José Valls: inmediatamente se le supuso activida-
des de espionaje, liberales o masónicas, pero los
Silva Días opinan que cumplían ambos una misión
del gobierno español relativa a la situación en el
Río de la Plata. El mismo año 1817 concibió la
Compañía Catalana de Diligencias, que tanta opo-
sición iba a encontrar en el país. Nombrado jefe de
la sección de Historia Militar en 1818, publicó
Estados de la organización y fuerza de los

ejércitos españoles beligerantes en la penínsu-

la durante la guerra de España contra Bona-

parte, Barcelona, 1822; y la Explicación del

cuadro histórico-cronológico de los movimien-

tos y principales acciones de los ejércitos beli-

gerantes en la península, durante la guerra de

España contra Bonaparte, Barcelona, 1822. El 5
de julio de 1828 presentó a S. M. una exposición
sobre la navegación del Tajo, publicada como
Memoria... hacer navegable el río Tajo desde

Aranjuez hasta el Atlántico, Madrid, 1829;
seguida de Guía general de correos, postas y

caminos del reino de España, Madrid, 1830;
Reflexiones acerca del establecimiento y vicisi-

tudes que ha tenido el cuerpo denominado del

Estado Mayor en España, manuscrito fechado
en Madrid, a 31 de diciembre de 1831; y Memoria

acerca del establecimiento de aguas minerales

y termales de Panticosa en el Alto Aragón,
Madrid, 1832. Mariscal de campo, 1833. Dejó algu-
nos manuscritos, al parecer en el Ministerio de la
Guerra, sobre Organización de una Guardia

Civil; Presupuestos del Ministerio de la Gue-

rra; y Organización de bagajes. Era individuo
de la Academia de Buenas Letras de Barcelona y de
la de Ciencias de Lisboa, y poseía las grandes
cruces de San Fernando, San Hermenegildo y la
Legión de Honor. (Torres Amat 1836; Corminas

1849; Molins 1889; Canales 1998; Gil Novales
1984; Diario Mercantil de Cádiz, cit. y 28 octu-
bre 1808; El Redactor General, Cádiz, 5 y 9 julio
1811 y 9 mayo y 26 agosto 1812; Riaño de la Igle-
sia 2004; Gazeta de Cataluña, 13 enero 1814;
Diario Crítico General de Sevilla, cit.; Silva Días
1980; Palau y Dulcet 1948 y 1990; Moya 1912;
Gazeta Nacional de Zaragoza bajo el Gobierno

de la Regencia de las Españas, cit.; Gazeta de

Murcia, cit.; Observador del Segura, cit.; Memo-

rial Militar y Patriótico del Ejército de la Iz-

quierda, cit.) 

Cabanes, José. Joven de Traiguera (Castellón)
que el 13 de octubre de 1812 hizo prisionero, con
dos compañeros, a Vicente Ortoll, y lo arcabuceó.
(Gazeta de Valencia, 16 octubre 1812)

Cabanes, José Mariano de. Hermano mayor de
Francisco Javier Cabanes. Diputado por Cervera al
Congreso Provincial de Cataluña, 2 mayo 1811.
Alcalde primero constitucional de Barcelona y pre-
sidente de su Junta de Sanidad, que hizo reimprimir
a sus expensas las Reflexiones sobre las causas de

extenderse el contagio de la fiebre amarilla en la

península, de Tomás de Morla, Barcelona, Brusi,
1821. Obsequió con ellas a los suscriptores del Dia-

rio de Barcelona (se halla con el número corres-
pondiente al día 8 de septiembre de 1821). En
colaboración con Francisco Altés, publicó Alocu-

ción... al vecindario, con motivo de la epidemia

reinante, Barcelona, 30 octubre 1821. Volvió a ser
alcalde de Barcelona en 1835-1836. Autor también
de Memoria sobre el templo de Hércules y de sus

seis columnas, existentes en el día en esta ciu-

dad de Barcelona, Barcelona, 1838. (Bofarull
1886, II, p. 196; Palau y Dulcet 1948 y 1990; Diario

de Barcelona, cit.; Canales 2001) 

Cabanillas, Ignacio. Comerciante mallorquín que
en junio de 1809 llega a Malta, huido de Marsella.
Asegura bajo juramento las noticias que ha sabido
sobre la salida para Roma de Carlos IV y Godoy,
y sobre la precaria situación económica del ex rey.
(Asín Remírez 1979)

Cabanillas, José. Cf. Cavanilles, José.

Cabanyes y Ballester, Manuel de (Villanueva y Gel-
trú, Barcelona, 22 enero 1808 - Masía d’en Parella-
da, 16 agosto 1833). Hijo de Lorenzo de Cabanyes

Cabanes, José
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y Fusté, comerciante y familiar del Santo Oficio, y
de su segunda esposa Catalina Ballester de Carro.
La familia se trasladó a Barcelona, y así el futuro
poeta pudo cursar humanidades en las Escuelas
Pías de San Antón de 1816 a 1820. Luego un año,
por lo menos, en Cervera, 1820-1821, pasando
después a Valencia a estudiar Derecho, 1824-1826.
Estudió también matemáticas, con un tío suyo,
música, y lenguas clásicas y modernas. Su primera
composición publicada fue una oda a la reina Ama-
lia, 1828. Siguió estudiando, pero como tuvo pro-
blemas, se marchó a las Universidades de Huesca,
1829, y Zaragoza, 1830, recibiéndose de abogado
en la capital aragonesa en 1831. Enfermizo y taci-
turno, fue autor de la traducción Las noches del

Tasso, en colaboración con Roca y Cornet, Barcelo-
na, 1832 (2ª ed. Barcelona, 1839); A D. Joaquín

Roca y Cornet con motivo de su enlace con doña

Josefa Fiter, su buen amigo, Barcelona, 1833; y
sobre todo de Preludios de mi lira, Barcelona,
1833, libro aparecido muy poco antes de su muerte
a causa de la tisis. Entre los papeles Roca y Cornet
en el Archivo Archidiocesano de Tarragona, según
Sebastián Puig, se encuentra el manuscrito de
Cabanyes Apuntes para servir a la historia de

Fernando VII, y otros, algunos perdidos. El cuen-
to de Maquiavelo «Belfagor arquidiablo», traducido
por Cabanyes, se publicó en el Diario de Barcelo-

na, 17 y 18 marzo 1839. Los Preludios se publica-
ron de nuevo, junto con la traducción de la tragedia
Mirra, de Alfieri, por Roca y Cornet con el título de
Producciones escogidas, Barcelona, 1858. Allison
Peers editó The Poems, Manchester, 1923, con una
introducción que fue traducida al catalán, Barcelo-
na, 1933. También el canónigo Sebastián Puig en
1927 publicó algunos importantes documentos,
sobre todo cartas. Ignacio Agustí preparó una
selección de las Poesías, Barcelona, 1940. (Palau y
Dulcet 1948 y 1990; Puig 1927 con dos retratos,
uno por Sinibaldo de Mas) 

Cabañas. Segundo apellido de Manuel de Medina
Verdes y Cabañas, con el que era comúnmente
conocido.

Cabañas, Bonifacio. Oficial de la Secretaría de Gra-
cia y Justicia, 1821-1823.

Cabañas, Camilo. Autor de la comedia heroica Íñi-

go Arista, muy criticada por Nicolás Santiago
Rotalde, quien la califica de monstruosa. Cabañas

sería el que se firma como Urdemalas en el Diario

Gaditano, 17 marzo 1821, artículo motivado por la
agresión de Tiburcio López contra Rotalde, que
éste denuncia en el Diario Gaditano del 18 de
marzo. (Diario Gaditano, cit.)

Cabañas, Gregorio. Cf. Cabañas de la Cámara,
Gregorio.

Cabañas, Mauricio Ruperto de. Vocal de la Junta de
León, reducido a prisión con algunos compañeros,
al parecer por opinar que el general Juan José
García debía cesar en el mando de su división.
Llevados a La Coruña y encerrados en el castillo de
San Antón, al cabo de ocho meses reclaman a la
Junta de La Coruña, que el 20 de octubre de 1810
se dirige a la Central apoyando enérgicamente la
petición de los presos. Corregidor de León, 1817-
1820. (Martínez Salazar 1953)

Cabañas, Pedro. Uno de los gobernadores, pro-
visores y vicarios generales del obispado de
Palencia, sede vacante, autores de una Pastoral,
Palencia, 15 octubre 1822, publicada en Vallado-
lid, imp. de H. Roldán, 1822, en la que quieren
conciliar la religión con la Constitución.

Cabañas de la Cámara, Gregorio (Aldehorno, Sego-
via, 1782 - Madrid, 24 octubre 1827). Hijo de Leandro
Cabañas y de María Teresa de la Cámara, sobrino
del bibliotecario del duque de Osuna. Estudió
gramática latina y Bellas Letras, tres años de Filoso-
fía, en que se graduó, cuatro años de Leyes, en que
también se graduó, y otros tres de Lengua Griega,
en cuya disciplina fue sustituto en los Reales
Estudios de San Isidro, de Madrid. Se casó con
Francisca Eugenia de Cuenca, con la que no tuvo
hijos. Vivía en Madrid en la calle de la Ballesta,
esquina a la de San José. Autor de Ejercicios comer-
ciales sobre las operaciones del giro y teneduría de
libros por partidas dobles, 1803. Escribiente de la
Biblioteca Real, 1806, se le dio el 2 de septiem-
bre de 1810 una licencia por dos meses, que luego
le fue ampliada, pero él ya había salido de Madrid el
1 de agosto, con tan mala fortuna que en el camino
fue robado y despojado de todo su dinero, ropa y
papeles, lo que le obligó a ejercer la mendicidad,
hasta que pudo llegar a la Isla de León. Después de
muchas dificultades, pasó el 1 de marzo de 1811 a
oficial estacionario de la Biblioteca de las Cortes, en
donde prestaba sus servicios en 1820-1823. Bien
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entendido que en 1814-1820 y a partir de 1823 se
quedó sin trabajo. La viuda no consiguió que se le
pagase la viudedad, y lo mismo le pasó a una hija
que habían adoptado, Máxima Escribano, quien
todavía en 1836 vio rechazadas sus demandas.
(Gallardo y Blanco 1838; García Ejarque 1997)

Cabañero, Antonio María. Magistrado de la
Audiencia de Granada, 1813-1821. Fue uno de los
que felicitaron a las Cortes por la abolición de la
Inquisición. Se le formó expediente, lo mismo que
a los demás, en 1816. (AHN, Inquisición, leg.
2880) 

Cabañero, Juan (Urrea de Gaén, Teruel, ? - ?).
Carlista, de intensa actividad, con fama de honora-
ble desde 1837. Llegó a estar en las puertas de
Teruel, y en marzo de 1838 en las de Zaragoza.
Tuvo grandes discrepancias con Cabrera. Se acogió
al Convenio de Vergara, 1839, e ingresó en las filas
liberales. Publicó entonces la proclama A los ara-

goneses que se encuentran con las armas en la

mano bajo el dominio de Cabrera, en Diario

Constitucional de Zaragoza, 25 octubre 1839, en
la que les invitaba a abandonar a un jefe tan cruel.
(Rújula López 1998; Diario Constitucional de

Zaragoza, cit.) 

Cabarcas, Juan José. Canónigo de Panamá, que
influyó, según se dijo, en que la expedición de Mori-
llo en 1815 no se dirigiese al Río de la Plata, sino a
Costa Firme (Vadillo 1836). Diputado por Panamá,
1820-1821 y 1822-1823. (Lista Diputados 1820 y
1821; Vadillo 1836) 

Cabarrús, conde de. Cf. Cabarrús, Francisco.

Cabarrús, conde de. Hijo del antiguo ministro, afran-
cesado como él, gentilhombre de cámara de S. M.,
miembro en noviembre de 1809 de la Sociedad
Económica Matritense de los Amigos del País. En
junio de 1810 piensa en el cultivo de algodón y caña
dulce en las costas de Granada y Málaga, pensando
que estos artículos serían admitidos en el Imperio
francés, pero Napoleón exigió que en contrapartida
entrasen en España las sedas de Lyon, lo que difi-
cultó la operación. Aparece en noviembre de 1811
en la costa malagueña, entregado a especulaciones
financieras con el mercurio de Almadén. Al acabar
la Guerra de la Independencia emigró a Francia. En
1814-1815 se hallaba en Londres, desde donde

intervino en una negociación para dar el trono del
Reino Unido del Río de la Plata, Perú y Chile al
infante Francisco de Paula. En junio de 1815 se
trasladó a Roma, pero la noticia de Waterloo, que
llegó a poco, cambió la decisión de Carlos IV, y todo
fracasó. Sobre el tema publicó un artículo en el
Morning Chronicle, reproducido en el Heraldo, al
parecer de Madrid, y rebatido en el Comercio del

Plata, Montevideo, 19 octubre 1847; se le acusa de
haber cambiado las fechas y el alcance real de la
negociación. Todavía en 1815 y 1816 se encargó de
una misión que le dio Manuel de Sarratea, paralela
y rival con la que tenía Rivadavia. Esta misión le
llevó a Gibraltar y Madrid, con plena legalidad, aun-
que también sin éxito. En 1818 vivía en Málaga.
(Mercader 1983; Barbastro 1993; Ravignani 1933;
Ticknor 1880; Comercio del Plata, cit.) 

Cabarrús, Francisco de (Bayona, Francia, 8 octu-
bre 1752 - Sevilla, 27 abril 1810). Hijo de Domini-
que Cabarrús y de Marianne Lalanne, ambos
pertenecientes a sendas familias mercantiles, los
Cabarrús quizás con lejano origen en Navarra.
Francisco hizo sólidos estudios en el Colegio de
Condom y en los Oratorianos de Toulouse. De
regreso a Bayona después de los estudios, se lle-
va mal con su padre, por lo que siguiendo la tra-
dición es enviado a España en 1771, primero al
País Vasco español, después a Zaragoza, en don-
de inquietan sus ideas reputadas demasiado
libres, y finalmente a Valencia, a la casa de Antoi-
ne Galabert, comerciante francés, de Montpellier,
establecido en la capital levantina. Galabert, casa-
do con Vicenta Casanova, tenía varios hijos, uno de
ellos una niña de 14 años, Marie-Antoinette, de la
que Francisco Cabarrús se enamoró perdidamen-
te, hasta el punto de que se casó con ella sin solici-
tar los correspondientes permisos. El incidente, no
raro en la España del siglo XVIII, según Zylber-
berg, determinó el futuro de Francisco, porque le
impidió volver con su padre, y le obligó a hacer
toda su carrera en España. Su suegro decidió en
abril de 1773 enviarle con su hermano Pierre
Galabert, quien tenía una jabonería en Caraban-
chel de Arriba, junto a Madrid. Allí nació Teresa,
quien con el tiempo tendría fama internacional,
pero de momento su padre parecía encerrado en
una industria sin perspectivas, una industria tris-
te, según la expresión de François Batbedat,
primo de Francisco. Este Batbedat será el con-
sejero y mentor de Francisco en el ingreso de
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éste en el mundo de los grandes negocios. Nego-
ciante en granos, hijo de un banquero de París, en
relación con la Compañía de Caracas, Batbedat
enseña a su primo a ganar dinero, pero éste inme-
diatamente le corresponde estableciendo relacio-
nes en Madrid, que permiten a los Batbedat más
amplios horizontes. De esta forma Francisco Ca-
barrús es nombrado corresponsal en Madrid de 
la Gran Casa de Bayona Veuve Lalanne et fils, a la
que provee de piastras a través de intermediarios
en San Sebastián. No se limita a comprar y vender,
sino que le interesa el mundo de la cultura y de las
ideas. El 15 de junio de 1776 ingresa en la Socie-
dad Económica de Amigos del País, de Madrid, y
muy pronto será admitido en la tertulia particular
del conde de Campomanes. Parece un éxito, y lo
es, pero a Cabarrús le falta capital propio. Ya en
1774 François Batbedat había pensado en un prés-
tamo, pero es en abril de 1777 cuando Cabarrús
entra en una combinación con Carlos Aubery, ayu-
da de cámara del rey, quien con la garantía de Bat-
bedat le consigue un préstamo de 200.000 reales
de vellón, con los que funda en mayo su primera
compañía de comercio, Francisco Cabarrús y
Compañía, que a partir de 1778 pasa a llamarse
Cabarrús y Aguirre, al asociarse Francisco con
Jean Aguirre, un navarro francés (de San Juan
de Pie de Puerto), propietario de un almacén de
lanas en Carabanchel de Arriba, y cajero de la
sede madrileña del Canal Imperial de Aragón.
Imposible detallar aquí las operaciones de la
compañía: negocia sobre todo con trigo, piastras
y aceite, y se extiende de Madrid a Cádiz y Valen-
cia, algo menos al País Vasco y Cataluña, y siem-
pre, lógicamente, a Francia. A pesar de las malas
relaciones de Cabarrús con su padre, nunca se
perdieron los contactos entre los Cabarrús, los
Batbedat y los Lalanne, aunque estos contactos
con frecuencia dejasen que desear. El esfuerzo
financiero que el Estado español tuvo que hacer
para entrar en la guerra de Independencia de los
Estados Unidos, contra Inglaterra, fue la gran
oportunidad de Cabarrús, ya que el ministro de
Hacienda, Miguel de Múzquiz, recurre a él en
1779 para el aprovisionamiento de las tropas
aliadas, que se preparan para sitiar Gibraltar. El
contrato, firmado el 13 de abril de 1780, extraor-
dinariamente favorable para Cabarrús, se debe
no sólo a la amistad reformista del ministro y del
negociante, sino a que éste representa en ese
momento tres casas: la suya propia, Etienne

Drouilhet et Cie., banco francés de Madrid, y
Veuve Lalanne et fils, de Bayona. Para poder
cumplir, Cabarrús se asoció con otras casas,
francesas y de Ámsterdam. La acción de Necker
contra los vales reales españoles, 1780 y siguien-
tes, puso a Cabarrús en gran dificultad. Al final
triunfó, pero alguno de sus asociados no salió
contento de la aventura. Francisco Cabarrús
obtuvo en 1781 su naturalización como español,
el 31 de marzo de 1782 nacía la firma Cabarrús et
Lalanne, mientras se disolvía Cabarrús et Agui-
rre, con indemnización a éste, y en 1783 Múzquiz
era creado conde de Gausa, y Jean Drouilhet,
conde de Carrión de Calatrava. Francisco fue
nombrado en 1784 consejero de Hacienda. Y
entonces llegó la idea de la creación del Banco
de San Carlos. Cabarrús lo había propuesto en
carta a Campomanes, 30 septiembre 1780, repe-
tida a Floridablanca en diciembre. Se trataba de
crear una caja de descuentos en Madrid, en
seguida dos, en Madrid y en Cádiz. Ideas recogi-
das en Memorial que presentó a S. M. para la

formación de un banco nacional, Madrid,
1782. Había una contrincante, la Compañía de
los Gremios, y a ella pareció en un primer
momento inclinarse el rey. El banco, no obstan-
te, se fundó el 2 de junio de 1782, y sus comien-
zos fueron difíciles, por la hostilidad de los
gremios, por cierta xenofobia y adversión a las
novedades, pero también por la desconfianza
entre los capitalistas de que el Estado español
fuese capaz de cumplir sus obligaciones. Resulta
innegable el efecto positivo de este banco, y por
tanto de la acción de Cabarrús, a pesar de todos
los pesares. Pero no hay que canonizar al perso-
naje, Zylberberg señala en su libro que Cabarrús
con frecuencia recurría a jugadas en beneficio
personal, a costa de los intereses públicos que el
banco representaba (por ejemplo en 1784). Esto
no es incompatible con la figura ilustrada de
nuestro personaje, manifiesta en obras como
Memoria al rey N. S. Carlos III para la extin-

ción de la deuda nacional y arreglo de contri-

buciones, San Lorenzo, 1783; y sobre todo
Elogio del Excmo. Sr. conde de Gausa, Madrid,
1785, trabajo leído en la Sociedad Económica de
Amigos del País. Se dice que presentó en 1783 a
Carlos III un Plan de Contribuciones, que se
publicó en 1808, cuando el autor era ministro de
Hacienda del rey José. Conocemos este Plan a
través de una Impugnación, que se conserva
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manuscrita. El enciclopedismo de Cabarrús está
claro, pero su pensamiento resulta contradictorio:
discípulo de Rousseau y partidario del Contrato

social, elogia la monarquía absoluta, a la que atri-
buye el papel de destructora de las estructuras feu-
dales. Liberal antes de que el sistema sea una
realidad en España, pero obtiene para el banco el
monopolio de la exportación de plata. Hay una veta
inmediata, sensible, de contacto con la realidad,
que es uno de los mayores atractivos de Cabarrús.
Fue nombrado miembro del Consejo de Adminis-
tración del Hospital de Madrid, diputado de Caridad
y diputado del común, logró también la creación
de la Compañía de Filipinas sobre la base de
la de Caracas, de la que era accionista desde 1781.
Conjuntamente con el tesorero general de la Com-
pañía de Caracas emite un informe sobre ésta,
que se conserva manuscrito (ofrecido en venta
por Farré nº 81, 2007). La Compañía de Filipinas
se fundó el 10 de marzo de 1785 (Cabarrús forma-
ba parte de su dirección), después de vencer la
resistencia de los fabricantes de indianas de Barce-
lona y de sedas de Valencia. Al mismo tiempo
seguía teniendo sus negocios particulares, extendi-
dos incluso a Francia. Tanto éxito le proporcionó
también numerosos enemigos. En enero de 1788
presentó su dimisión como director del Banco de
San Carlos, que le fue rechazada, pero se nombró
una comisión que averiguase la verdadera situación
financiera del banco. El informe, ya en 1789, le fue
favorable, pero circularon rumores que le acusaban
de haber comprado espléndidamente a los miem-
bros de la misma. En este año recibió su título.
Dentro de la línea ilustrada publicó su Elogio de

Carlos III, Madrid, 1789. Con el nuevo ministro de
Hacienda, conde de Lerena, no se llevaba bien. El
30 de mayo de 1790 se prohibió a Cabarrús aban-
donar Madrid, y como se descubrió una carta suya
en la que decía que Lerena era una especie de jefe
de contrabandistas, fue detenido el 22 de junio de
1790. Esto le llevó, en carta del 28 de junio de 1790
a su hermano Pierre-Etienne, a no considerarse ya
español (un país donde pueden darse impunemen-
te semejantes atentados). Salió de prisión en 1792,
a la caída de Floridablanca, fue rehabilitado en
1795, compró fincas en Francia, incluidos bienes
nacionales, y lo mismo que otros negociantes fran-
ceses en España, las circunstancias pesaron sobre su
condición nacional, española o francesa. Godoy le
protegió por sus intereses en Francia, porque aca-
so su hija Teresa, amiga de Barras, podía ayudarle.

El 12 de noviembre de 1797 Godoy le nombró emba-
jador en París, adonde llegó el 3 de enero de 1798,
con su amiga la mujer del ayudante de plaza Colón,
nombrado para facilitar las cosas cónsul general en
la capital de Francia. Consejero de Estado, en 1803
fundó en Barcelona una nueva compañía de comer-
cio, puesta discretamente bajo la dirección de Jac-
ques Joumard. En 1804 aparece Cabarrús detrás
de algunas de las operaciones de Ouvrard (los mal-
sines no dejan de recordar que Teresa después de
Barras pasó a ser la amante de Ouvrard, y le dio
nietos a Cabarrús). Este publica Cartas sobre los

obstáculos que la naturaleza, la opinión y las

leyes oponen a la felicidad pública... al señor

D. Gaspar de Jovellanos y precedidas de otras

al Príncipe de la Paz, Madrid, 1808, con varias
ediciones posteriores, obra que ejercerá gran
influencia. Cabarrús se encontró con Jovellanos en
Zaragoza, entusiasta como siempre por la libertad.
Según testimonio del ilustre asturiano, quedaron
en volverse a ver en Jadraque, pero en Ágreda
tomó el camino de Navarra. En Burgos, en medio
de ejércitos franceses, se afrancesó. Murat le
nombró superintendente general de la Comisión de
Consolidación de Vales Reales, 22 mayo 1808 (Dia-

rio de Madrid, 28 mayo 1808). Ministro de
Hacienda, 7 julio 1808 (Gazeta de Madrid, 13 julio
1808). Su informe como tal, Madrid, 28 julio 1808,
se publica en las Memorias de José I. Un conjunto
de cartas que le dirigió José (1808-1810) han sido
publicadas por Díaz Torrejón. Una carta suya dirigi-
da al obispo de Cuenca, Madrid, 25 julio 1808, en la
que lamenta los excesos cometidos en esa ciudad y
pueblos de su entorno, se publica en Gazeta de

Madrid, 26 julio 1808. Firmó con otros unas cartas,
Burgos, 17 noviembre 1808, dirigidas al decano del
Consejo Real, al corregidor de Madrid y al conde de
Floridablanca, en las que pedía que se prestase
obediencia a José I. Por ellas fue de momento pre-
so. Escribió Consideraciones de un español a

sus conciudadanos, en las que en forma de cartas
imaginarias mostraba las ventajas de la Constitu-
ción de Bayona. Por un decreto de abril de 1809 la
Junta Central le consideró reo de alta traición. Es
interesante la Exposición hecha a Su Majestad

sobre la deuda pública, Madrid, 1809. Recibió la
gran banda de la Orden Real de España, 20 sep-
tiembre 1809 (Gazeta de Madrid del 21). Reco-
giendo una noticia de Sevilla, 29 abril, la Gazeta

Nacional de Zaragoza, 31 mayo 1810, da cuenta
de la pompa con que fue enterrado. Si hemos de
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creer al conde de Laforest, Madrid, 5 julio 1810,
José I en el Consejo secreto de Hacienda de la vís-
pera trató la memoria de su antiguo ministro «con
singular severidad» (suplemento a la Gazeta de

Valencia, 16 octubre 1810). Un manuscrito, Ma-
drid, 3 julio 1784; y una carta manuscrita, Carrión
de Calatrava, 28 abril 1785, anuncia cat. Libros
Madrid, 1995. (Catálogo Títulos 1951; Zylberberg
1993; Fugier 1931; Jovellanos 1963; Martin 1969;
Bonaparte 1854; AHN, Estado, leg. 10 C, legs. 29 E
y 29 H; Díaz Torrejón 2003b; Ceballos-Escalera
1997; Gazeta Nacional de Zaragoza, cit.; Gazeta

de Valencia, cit.; Gazeta de Madrid, cit.; cat.
Libros Madrid, 1995, cit.)

Cabdevilla, Jacinto. Guerrillero que, a las órde-
nes de Nicolás Riberés y Roque Lafuente, tomó
parte en el asalto a Belchite, en la noche del 28
al 29 de noviembre de 1809. (Gazeta de Valen-

cia, nº 56, 15 diciembre 1809)

Cabello, Félix María. Licenciado, acusado en
1809 de traición y de haberse pasado al enemigo.
(AHN, Estado, leg. 16, doc. 5) 

Cabello, Francisco. Juez interino de primera ins-
tancia de salas, Asturias, y honorario de su
Audiencia, 1821-1823.

Cabello, Jacinto. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821.

Cabello, Martín. Presenta en el Ministerio de
Hacienda, para su remisión a las Cortes, un pro-
yecto titulado Reflexión sobre el modo de ni-

velar las contribuciones de provincia, de

partidos y de pueblos, 1820. (El Universal

Observador Español, 13 julio 1820) 

Cabello y López, fray Marcos (Córdoba, 24 abril
1751 - ?, 6 septiembre 1819). Agustino, presbíte-
ro, maestro en teología, 1796, prior del conven-
to de su orden en Córdoba. Obispo de Guadix y
Baza, consagrado en la catedral de Jaén el 2 de
junio de 1805. Autor de un oficio (así lo llama)
sobre el 2 de mayo de Madrid, y de una pastoral,
dirigida Al venerable clero regular y secular, y

devoto pueblo de esta nuestra diócesis,
Guadix, 12 mayo 1808, que es la condena más
absoluta del «tumulto popular» de ese día, a la
vez desde el punto de vista de la cultura, la razón

y la religión. La alianza entre España y Francia es
imperativo político y religioso. Como cristianos
que somos, los españoles debemos ser un mode-
lo de obediencia, subordinación y paz. Es extra-
ño que esta pastoral se anuncie en la Gazeta de

Valencia, 25 octubre 1808, como un ejemplo de
la «embustería francesa». Diputado por Córdoba
a las Cortes de Cádiz, pero éstas anularon la
elección. (Hierarchia Catholica 1968; Diario de

Madrid, nº 20, 29 mayo 1808, publica la pastoral;
Ramos Rovi 2003; Gazeta de Valencia, cit.) 

Cabello y Mesa, Francisco Antonio Evaristo de (?,
1764 - ?) Originario acaso de Extremadura, traduc-
tor de Fenelón Aventuras de Telémaco, Madrid,
1787. Pasó a América hacia 1789, en donde se casó.
El 28 de noviembre de 1793 figura como cadete en
el batallón de Reales Guardias Españolas de Lima,
al que se había incorporado al declararse la guerra
de España contra la República Francesa. Fundó el
Diario Erudito, Económico y Comercial, de
Lima, y colaboró en el Mercurio Peruano. Coronel
del regimiento de Milicias Provinciales Urbanas de
Aragón en Perú, 1796, y en seguida, coronel agrega-
do del regimiento de Dragones en el Perú. En 1800
pasa a Buenos Aires, en donde funda la Sociedad
Patrio-Literaria y publica el Telégrafo Mercantil,

Rural, Político, Económico e Historiográfico del

Río de la Plata, 1 abril 1801 - octubre 1802, órgano
de la misma. El prospecto o Análisis había apareci-
do ya en 1800. Calificado de verdadera enciclope-
dia, es un periódico hoy muy raro, pero del que
existe una reproducción facsímil hecha por la Aca-
demia Nacional de la Historia Argentina. En este
periódico usó el seudónimo de Jaime Bausate y
Mesa. En 1807 tomó parte en la reconquista de Bue-
nos Aires y en el socorro a Montevideo, donde fue
hecho prisionero por los ingleses. Ascendió a briga-
dier de Caballería. Por no se sabe qué motivos se
trasladó a España, desembarcando en La Coruña,
y al no poder volver a América al ser sorprendido
por los sucesos de 1808, se incorporó al Ejército,
como capitán de Dragones, hallándose en el sosiego
de Madrid en los primeros días de mayo, con tropas
españolas y francesas. Después fue patriota, hallán-
dose en Bailén, 19 julio 1808 (por lo que obtuvo una
medalla de distinción) y siendo herido y muerto su
caballo en la puerta de Fuencarral de Madrid, 3
diciembre 1808. Castaños le reconoció el grado de
coronel. Hay contradicciones, no obstante, en este
relato, ya que dice haber combatido a Napoleón en
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persona en 1807. La realidad es que se afrancesó,
yendo a residir a Valencia, sin mando de tropas, y
con medio sueldo. Escribió el drama La Inqui-

sición, 1811, naturalmente contra el Tribunal. El 19
de noviembre de 1812 se le ordenó marchar a Fran-
cia, y al llegar a Zaragoza recibió, con fecha de 17
de marzo de 1813, la orden de ponerse a la cabeza de
los militares españoles sin mando de tropa, destina-
dos a ese país. Luis XVIII le dio permiso para residir
en Francia, como coronel brigadier de Caballería
ligera. Dice haber sido también catedrático de Len-
gua, Historia y Legislación española y director gene-
ral de la Interpretación General de Lenguas Vivas,
acreditado en todos los tribunales y ministerios de
Francia. El 19 de mayo de 1819 juró a Fernando VII,
después de que el rey de Francia le hubiese confir-
mado el permiso de residencia. Parece que dudó
mucho antes de regresar a España. El 1 de junio de
1821 firma en París una exposición a las Cortes
pidiendo ayuda para abrir un curso de lengua espa-
ñola en aquella ciudad. Se conservan prospectos de
su Cours philosophique, littéraire, théorique et

practique de langue espagnole. Llorente y el en-
cargado de Negocios en París dan buenas referen-
cias. Parece que fue profesor en el Liceo Louis le
Grand. Al caer la Constitución, ofreció sus servicios
a la Regencia de España, y dice haber sido el prime-
ro en acercarse al Consulado español en Bayona
para jurar fidelidad a Fernando VII y para obtener
pasaporte para Madrid (al parecer, 1823). En el
pasado, Luis XVIII le había proporcionado fondos,
con los que contribuyó a la liberación de Fernan-
do VII. Según dice, la Regencia opinó que el supli-
cante podía ser muy útil, no sólo por su adhesión a
S. M. y a toda la familia de los Borbones, sino por sus
conocimientos políticos, militares y literarios. Publi-
ca Mosaico gramatical en coloquios didascálicos

para servir de suplemento a la Gramática Sinóp-

tica Francesa-Castellana, Madrid, Tomás Albán y
Compañía, 1824. Pero sus instancias fechadas en
Madrid, a 19 de marzo y 16 de noviembre de 1825,
revelan que su situación no se había regularizado
todavía: se le había privado de su empleo y no reci-
bía sus sueldos, que es lo que más le apura. En el
Diario de Avisos de Madrid, 22 enero 1826, inser-
tó un anuncio, por el que se ofrecía a servir de ayo
de los niños de cualquier jefe del ramo de Hacienda.
Unos días después, el 30, se le comunicó que se
atuviera a su situación, sin nuevos avisos. (AN, F7,
12000; AHN, Estado, 8281, exptes. 11 y 204; AGMS;
Weill 1941; Palau y Dulcet 1948 y 1990; cat. 49 y 66

Hesperia, 1998 y 2006; Pulido 1998; López Tabar
2001a; Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Eco-

nómico e Historiográfico del Río de la Plata, cit.)

Cabello de Vilches, Manuel. Doctor, miembro de
la Junta de Censura de Cádiz, 13 diciembre 1810,
firmante con los demás de una representación a
las Cortes, 10 marzo 1813, en la que presentan
su dimisión, porque todos los cargos deben revo-
varse. (Diario Mercantil de Cádiz, 13 diciem-
bre 1810; El Redactor General, 23 marzo 1813) 

Cabero y Garay, Manuel. Vecino de Madrid. En
1820 expone a las Cortes la necesidad que hay
«de que estén reunidos en su persona los em-
pleos de tasador y repartidor de la Audiencia
Territorial de Castilla la Nueva». (El Universal

Observador Español, 7 octubre 1820)

Cabeza, Bernabé José. Relator del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, comisionado en 1809 para
dirigir maestros y oficiales de Asturias para fabricar
fusiles. Contador de Penas de Cámara, nombrado
por Luis Meléndez, 1809, autor de la defensa de
Pedro Juan Cervera, Matías de Elejaburu y Manuel
de Cos, por haberse negado a leer en las iglesias el
decreto de abolición de la Inquisición, en la causa
que comenzó en el juzgado de Joaquín José Agui-
lar, en Cádiz, el 24 de abril de 1813, defensa publi-
cada con el título de Memoria interesante para la

historia de las persecuciones de la Iglesia cató-

lica y sus ministros en España, Madrid, 1814.
(AHN, Estado, leg. 15, doc. 2; Cabeza 1814) 

Cabeza, José. Comandante de guerrilla. El 27 de
junio de 1810 escribe a Gabriel de Mendizábal que,
hallándose en Medina de las Torres (Badajoz), ade-
lantó sus avanzadas a Zafra, para hacer un recono-
cimiento. Después se estableció (usa este verbo) en
Valencia del Ventoso con 20 soldados de los Impe-
riales de Toledo. Al día siguiente, 28, salió al
encuentro de 60 caballos y 500 infantes enemigos,
que se le aproximaban. Tuvo una acción con 17
caballos enemigos, no con el grueso de la fuerza:
mató a un hombre e hirió a cinco (Gazeta de

Valencia, 3 agosto 1810). Se le cita en Memorial

Militar y Patriótico, reproducido por Gazeta del

Comercio de Cádiz, 13 julio 1810. 

Cabeza y Campana, José. Teniente coronel, gober-
nador del castillo de Santa Catalina (Cádiz), 1822-
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1823. Una orden suya, fechada a 22 de febrero de
1822, se recoge en Diario Gaditano, 18 abril 1822.
Patriota del que se dice que va a ser destituido en fa-
vor de un anillero. (Diario Gaditano, 6 junio 1822)

Cabeza Fonseca, María de la. Dama de la Real
Orden de María Luisa, 1794-1820.

Cabeza de Mier, Pascual. Abogado y ex decano del
Colegio de Cádiz. En las elecciones a compromisario
por la parroquia de San Lorenzo, Cádiz, 24 julio
1810, sacó 116 votos, saliendo elegido. Elector
parroquial para la Junta de Cádiz, nombrado el
17 de agosto de 1811. En 1812 vivía en la calle
del Hospital de Mujeres, nº 164. (Diario Mer-

cantil de Cádiz, 27 julio 1810; El Redactor

General, 29 agosto 1811; Abogados 1812)

Cabeza y Mora, José. Secretario de la Sociedad
Económica Matritense en el primer período
absolutista de Fernando VII. Oficial de la Secre-
taría de Gracia y Justicia, 1820-1823. Diputado
por Canarias, 1820-1821 y 1822-1823, miembro del
Tribunal de Cortes en 1822. (Moral Roncal 1998;
Lista Diputados 1820 y 1821)

Cabeza de Vaca, bailío frey José (?, 1765 - ?).
Cadete de Artillería, 1780; subteniente, 1786;
teniente, 1790. Participó en la guerra contra la
República Francesa, 1793-1795, graduándose de
capitán, 1796, siendo capitán efectivo en 1798.
Se halló en la campaña contra Portugal, 1801.
Capitán primero, 1802; coronel del regimiento pro-
vincial de Toro, 1803. Comendador presidente de
la Junta de Armamento de Valladolid, firmante de
la proclama Castellanos, Valladolid, 14 septiem-
bre 1808 (4 páginas, sin pie de imprenta). Coro-
nel, brigadier de Artillería, 1810, herido dos veces
en la defensa de Ciudad Rodrigo. Retirado a Valla-
dolid, con uso de uniforme para ejercer de recibidor
general de la Orden de San Juan de Jerusalén,
junio 1813. Hacendado, miembro de la Junta del
Canal de Castilla, 1828, encargada en 1831 de ha-
cer la transferencia a la empresa privada. Todavía
figura como militar en 1834. Poseía la cruz de dis-
tinción de Ciudad Rodrigo. (Sánchez Fernández
2001; Arranz 1957; Cuesta 2006; Vigón 1947)

Cabezas, Andrés. Verdugo de la Inquisición de
Sevilla. En un artículo comunicado, Sevilla, 14
marzo 1809, se queja de que la Inquisición no le

ha pagado (El Redactor General del 22 abril
1812, reproducido en El Conciso, 23 abril 1812).
R. J. de A. en Diario Crítico General de Sevi-

lla, 3 mayo 1814, le critica porque según dice lle-
va una vida vaga y holgazana. (El Redactor

General, cit.; Diario Crítico General de Sevi-

lla, cit.; El Conciso, cit.)

Cabezas, Bernabé. Jefe guerrillero, del que se
publican dos partes dirigidos a Gabriel de Mendi-
zábal, el primero, completo, Fregenal, 29 junio
1810, sobre algunos prisioneros que se han hecho;
y otro, extractos sin fecha, relativos a su situación
en Medina de las Torres y en Valencia del Vento-
so, 27 y 28 junio 1810. En esta última localidad
tuvo un encuentro exitoso con los franceses, que
califica de función. En realidad fueron dos, uno
tras otro, el segundo inconcluso. En el primero los
franceses perdieron seis hombres: uno muerto,
dos gravemente heridos, y tres no tanto, «pero
bien lacrados». Los demás huyeron. Después los
franceses volvieron a presentarse con 18 caballos
en dos guerrillas, y una columna en el centro de
40 caballos. En breve «tuvimos todos que ser 
de guerrilla», pero viendo que se les acababan los
cartuchos, optó por la retirada, hacia Jerez. La
retirada fue un paseo. De vez en cuando atacaba
a las guerrillas enemigas, hasta que a medio cami-
no entre Valencia y Jerez decidió recibir a la caba-
llería enemiga, pero ésta no aceptó el combate.
(Diario de Badajoz, 6 julio 1810; Rodríguez-Solís
1895) 

Cabezas, Joaquín. Director del laboratorio llama-
do de Hacienda, en la especialidad de Química,
subespecie Platino, de Madrid, que se cerró el 18
de abril de 1799. Afrancesado, al acabar la
Guerra de la Independencia se exilió en Francia.
(Vernet 1975; Barbastro 1993)

Cabezas, José. Alcalde mayor de Jérica (Cas-
tellón), 1817-1820.

Cabezas, José. Subteniente del regimiento de
Asturias, 1820. De la Tertulia Patriótica de Cór-
doba, 1821. En 1836 Gómez lo hizo prisionero.
(Lista Rafael Riego 1820)

Cabezas, José. Subteniente del regimiento de
Asturias, a las órdenes de Riego en enero-marzo
de 1820. (Fernández San Miguel 1820) 
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Cabezas, Rafael. Comisionado de la Junta de Cór-
doba, instalada el 29 de mayo de 1808, llegó a
Jaén al día siguiente, con proclamas de la Junta de
Sevilla y del mariscal de campo Pedro Agustín
Echávarri. (Espinosa 1812)

Cabezas y Barcia, Miguel. Tertulia Patriótica de
Córdoba.

Cabezón, Antonio. Sociedad Patriótica de Lo-
groño, 16 abril 1820.

Cabezón, Pedro Nolasco. Prebendado de Cala-
horra, miembro suplente de la Diputación Provin-
cial de Soria, 22 diciembre 1812. (Gaceta

Extraordinaria de la Provincia de Soria, 28
diciembre 1812) 

Cabezudo, Benito. Secretario de cámara y de
Gobierno de las Salas del Crimen de la Chancillería
de Valladolid, que el 1 de octubre de 1817 ordena
la detención de Nebot, Llorente, Barutia, Losada,
Ribas, Sarratea, Rivadavia, conde de Oto, Dabalos,
Sandino y Sergio de tal. (Cabezudo 1817) 

Cabezudo, Juan de Dios (Ica, Perú, 27 febrero
1773 - ?). Asistente general de la Orden de San
Agustín, nombrado en diciembre de 1820 obispo
de Guayana. En 1825 todavía figura como electo.
(El Universal Observador Español, 14 diciem-
bre 1820; Guía del Estado Eclesiástico Seglar y

Regular de España, 1825) 

Cabiedes, Manuel. Disertó sobre Gramática en
el Ateneo de Madrid, 1820-1821. (Parga 1821) 

Cabila. Cf. Alba, Manuel de. 

Cabildo y Martínez, Juan de. Oficial del regimien-
to de Infantería de Toledo, Sociedad Patriótica de
Pamplona, 10 junio 1820, uno de los que protes-
tan en 1822 contra el empastelamiento de la cau-
sa del coronel Félix Carrera de Armorim.

Cabo, Martín. Teniente coronel hecho prisionero
por el jefe realista Ramón Aguirre en Belchite
(Zaragoza), 1822, pero engañó a los realistas
diciéndoles que era en realidad un general disfraza-
do, en comunicación con S. M. Entonces le nom-
braron jefe de toda la fuerza, hasta que con su
conducta les desengañó. Adán Trujillo le aprisionó

en Mequinenza, pero al abandonar la ciudad el 20
de marzo de 1823, Antonio Fuster lo puso en
libertad, siendo uno de los primeros en denunciar
a Adán. (AGMS, expte. Adán Trujillo) 

Cabo Reluz, Juan Antonio. Encargado de la cáte-
dra de Economía Política de la Sociedad Econó-
mica de Madrid, 1832, por muy breve tiempo, ya
que en seguida fue nombrado rector del Colegio
de Humanidades de Monforte de Lemos. (García
Brocara 1991)

Cabrado, Mariano. Comisario honorario de
Guerra, 1818-1823.

Cabral Bejarano, Antonio (Sevilla, ? - ?). Pintor
de género, ayudante de la Escuela de Sevilla y su
profesor de enseñanza de la perspectiva en
diciembre de 1825. Individuo de mérito de la
Academia de San Fernando el 7 de agosto de
1836. Conservador del Museo de Sevilla, al crear-
se éste. (Ossorio y Bernard 1975)

Cabral Bejarano, Joaquín (Sevilla, ? - ?, 2 sep-
tiembre 1825). Hermano del anterior, premio de
modelado en Sevilla 1785. Secretario de la
escuela sevillana en 1801, teniente director de
las clases de principios en 1803, mismo cargo 
de pintura en 1811. Su retrato del general Riego
fue utilizado para las manifestaciones cívicas
de noviembre de 1821 en Sevilla. (Ossorio y
Bernard 1975; Gil Novales 1975b)

Cabral de Noroña, Miguel. Canario, de origen por-
tugués. Domiciliado en España desde finales de
los años ochenta del siglo XVIII. En su juventud, y
«por muy pocos años», fue franciscano (en 1820
confiesa que hace cerca de treinta años «que no
pertenezco a ninguna orden monástica»), seculari-
zándole después «la autoridad competente». Des-
de entonces se dedicó, según cuenta, a servir a la
nación y al rey «con celo y honor». Capellán del
regimiento de Ultonia, ya en 1802 se alaba su inte-
ligencia del griego y su conocimiento de la buena
poesía; autor de Oración pronunciada el día 27

de julio de 1805 en la iglesia parroquial de la

Concepción de la ciudad de La Laguna de Tene-

rife en elogio del mártir san Cristóbal, manuscri-
to prohibido por la Inquisición por decreto de 20 de
septiembre de 1806, incluido un apéndice califi-
cado de curioso (se encuentra en la Biblioteca
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Municipal de Sta. Cruz de Tenerife). Juan Primo de
la Guerra publica la Oda a la columna de Grana-

deros Provinciales de Tenerife, 1806, que había
circulado por la isla. Se hallaba en Tenerife en 1808,
al comienzo de la Guerra de la Independencia. Se le
arrestó en 1809 y se le envió a Cádiz, pero la
Audiencia Territorial le declaró inocente y le puso
en libertad. Publicó allí El Duende Político, 1811;
y una Representación sobre arbitrariedad de los

tribunales, 15 febrero 1811. Una carta suya se
publica en El Patriota en las Cortes, 28 febrero
1811, rechaza en ella la idea de instaurar un prínci-
pe extranjero en el trono de España: un Borbón no
sirve, un Braganza tampoco (alusión a la Carlota
Joaquina), un inglés menos. Mientras exista Fer-
nando VII y su legítima familia, no debemos inno-
var. Un príncipe extranjero mataría el entusiasmo
nacional. En lugar de eso hay que pensar en hacer
la revolución, concepto que no especifica: se vale
del símil de que España es una máquina nueva con
muelles y resortes viejos y consumidos. Regenerad
a la nación, dice, y todo el poder del universo no
bastará para arrebatarle su independencia. En el
verano de 1811 se fue a los Estados Unidos. El 23
de septiembre de 1811 se hallaba ya en Filadelfia,
con fama, en España, de revoltoso. Mientras la
Regencia del Reino reconocía su inocencia, y él se
ponía a las órdenes del ministro español, Luis de
Onís, en cuya casa juró la Constitución el 2 de sep-
tiembre de 1812. Pronunció en la ocasión un dis-
curso, que fue publicado en el Tribuno del Pueblo

Español, 17 y 20 noviembre 1812. Editó en Filadel-
fia El cosmopolita sensible, o el duende en Amé-

rica, periódico que sale el último día de cada mes.
Se suscribe a 6 pesos fuertes por año, pagándose
un trimestre por adelantado, en las librerías de
Bradford e Isiskeep y de W. Duane, o en su propia
casa de la Calle 4ª, nº 95. El periódico estaba desti-
nado a estudiar la situación política de Europa, más
especialmente de España y Portugal, y también de
las Américas, junto con literatura, arte, ciencia y
filosofía (anuncio en Diario Mercantil de Cádiz, 5
noviembre 1811). Cabral pronunció un discurso
que fue reproducido por el Tribuno del Pueblo

Español, Cádiz, 17 y 20 noviembre 1812. Por estas
fechas suena su nombre en los mentideros gadita-
nos como regente del reino, algo bastante imposi-
ble. En Filadelfia publicó Reflexiones imparciales

sobre la francmasonería, 1818, y parece que se
convirtió en consejero y confidente de Onís. Según
Brooks suyo es también Verus, folleto generalmente

atribuido a Onís. En mayo de 1819 se le ordenó
pasar a Londres, donde publicó El Observador

Imparcial o El Español en Londres, septiembre
1819 - marzo 1820, y varias proclamas contra la
revolución hispanoamericana; se le pagaba para
combatirla. Parece que también tradujo del inglés,
francés y portugués. En diciembre de 1820 fue ata-
cado por Diego Correa en El Constitucional, y
Cabral se defendió con una Exposición que hace

al público, Madrid, 1821. (Carbonero 1873; Guerra
y del Hoyo 1976; El Patriota en las Cortes, cit.;
Diario Mercantil de Cádiz, cit.; El Conciso, 12
diciembre 1811; Gómez Imaz 1910; Diario de Bar-

celona, nº 153, 2 junio 1813; El Universal Obser-

vador Español, 10 diciembre 1820; Brooks 1939;
Colón 1951; Cabral 1821; Palau y Dulcet 1948 y
1990; El Observador Español ha sido estudiado
por Hernández González 1999b; El Observador

Imparcial o El Español en Londres, cit.; El Cons-

titucional, cit.)

Cabrer y Rodríguez, Carlos Francisco (Madrid, 11
diciembre 1758 - Valencia, 1 diciembre 1843). Hijo
del ingeniero en jefe Carlos Cabrer y de Gracia Ana
Rodríguez. Cadete de Infantería, 1776; estudió
matemáticas en la Academia de Barcelona, 1776-
1778; subteniente de Ingenieros, julio 1778. El 30
de diciembre de 1778 es destinado a las obras de
San Fernando de Figueras, pasa a Barcelona en
1784. Se dice que construyó en la ciudad el teatro
de Santa Cruz, después llamado Principal, inaugu-
rado en noviembre de 1788. Realiza también
muchas obras en el puerto, atarazanas, ciudadela,
Montjuich, etc. Profesor de la Academia Militar de
Barcelona, 1790, destinado en Nueva Granada,
1792-1804, en donde realiza varias obras impor-
tantes, de planos y perfiles, e incluso una carta
esférica del nuevo reino. En 1804 fue nombrado
director de Estudios de la Academia de Alcalá de
Henares, ascendiendo a coronel en 1806. En 1808
se incorporó a los ejércitos de operaciones, ascen-
diendo a brigadier el mismo año y a mariscal de
campo en 1810. Realizó un croquis de las obras 
de defensa de Hostalrich, 1809, un plano del con-
tra-muelle del puerto de Valencia, 1810. El 20 de
noviembre de 1810 fue uno de los militares que en
la Fuensanta (Teruel) juraron fidelidad a las Cor-
tes. Dibujó un croquis de Albentosa (Teruel) y sus
alrededores, y un plano de la línea de defensa, que
debe establecerse en el río Turia, 1811, y también
un croquis de Requena (Cuenca, hoy Valencia), al
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parecer el mismo año. Prisionero al producirse la
rendición de Tarragona, 28 junio 1811, fue llevado
a Francia. Regresó en 1814, siendo nombrado
vocal de la Junta Superior Facultativa de Artillería
y director de la academia que se pensó crear en
Toledo, 18 septiembre 1815. Teniente general,
vocal de la Junta de Educación Militar y gran cruz
de San Hermenegildo, 1816. Director, subinspec-
tor, supernumerario, 1817; en Valencia, 1818, de
cuartel a petición propia, 1819. (Carrasco y Sayz
1901; Capel 1983; Gazeta Nacional de Zaragoza,
23 diciembre 1810) 

Cabrera, Antonio. Intendente de ejército y pro-
vincia, 1808, encargado de proveer carruajes y
barcos a los miembros de la Junta Central en su
traslado a la Isla de León, 14 enero 1810. (Diario

de Badajoz, nº 65, 20 agosto 1808; AHN, Estado,
leg. 5 D, doc. 17)

Cabrera, Antonio. Escribano de cámara de la
Chancillería de Granada. En enero de 1809 era
secretario de la comisión confiada a Francisco de
León Bendicho. (AHN, Estado, leg. 15, doc. 1) 

Cabrera, Antonio. Afrancesado, subprefecto de
Sevilla, 1 mayo 1810, tomó parte en el traslado
de los restos de Arias Montano el 30 de marzo de
1811. Se quedó en Sevilla cuando los franceses la
abandonaron. Denunciado como afrancesado en
el Diario Mercantil de Cádiz por Juan José
Torreros, Sevilla, 16 septiembre 1812, quien no
añade más cargos. (Mercader 1983; Gazeta

Nacional de Zaragoza, 15 septiembre 1811;
Diario Mercantil de Cádiz, cit. y 25 septiembre
1812) 

Cabrera, Antonio. Elector de parroquia, en la de
Santiago de Cádiz, 24 julio 1810, obtuvo dieciséis
votos. (Diario Mercantil de Cádiz, 27 julio
1810)

Cabrera, Antonio. Presbítero carmelita descalzo
secularizado, Sociedad Patriótica de Lucena; lec-
tor y orador en la misma.

Cabrera, Francisco. Mariscal de campo, que el 15
de agosto de 1812 no pudo encargarse del man-
do del ejército en torno a Astorga, por estar tan
enfermo como Santocildes. Teniente general de
Infantería, 1814; gran cruz de San Hermenegildo,

1816. Ya no figura en 1826. Forma parte de una
Junta de Generales, creada el 22 de agosto de
1817, para calificar a todos los jefes de In-
fantería, por lo menos en Cataluña (según un
manuscrito, Barcelona, 1 noviembre 1817, pues-
to a la venta por Librería Ultonia, cat. 100, 2001).
(El Redactor General, 28 diciembre 1812; cat.
Ultonia, cit.) 

Cabrera, Francisco. Comandante de la Milicia
Nacional Voluntaria de Barcelona, 28 marzo
1823.

Cabrera, Francisco. Profesor doctor de la Uni-
versidad de Santiago, firmante de la Proclama

de la ciudad de Santiago a los discretos y nobles

estudiantes, 2 junio 1808, en la que les invita a
alistarse. (Colección Papeles 1808, cuaderno 4)

Cabrera, Francisco (Ribadeo, Lugo, ? - ?, h. 1841).
Rector del Colegio de Fonseca, redactor de El

Sensato, Santiago, 1811-1813. (Gómez Imaz
1910; Pérez Constanti 1992; El Sensato, cit.) 

Cabrera, Francisco Plácido. Alcalde mayor de
Palacios de Valduerna (León), 1817-1820, juez
de primera instancia de Omaña (León), 1822.

Cabrera, José. Capitán de la primera compañía
de Tamarite (Huesca), 1808. (Arcarazo 1994)

Cabrera, José. Cf. Cabrera y Angulo, José Rafael.

Cabrera, José. Corregidor de Fraga (Huesca),
1817-1820. Juez de primera instancia interino de
la ciudad, 1821.

Cabrera, José. En enero de 1809 un anónimo,
recibido en Cádiz, le acusa de infidencia, de
seguir en relación epistolar con Tomás de Morla
Negrete, por lo que comenzó una causa que afec-
taba a varias personas. (AHN, Estado, leg. 29 G,
doc. 253)

Cabrera, Juan de Dios. Brigadier, 1809-1819.

Cabrera, Manuel. Comandante del regimiento de
Burgos, 21 de Infantería de línea, 1817; coman-
dante del de Extremadura, 34 de línea, 1818; co-
mandante del regimiento del Príncipe, 4 de
Infantería de línea, 1820-1822; primer comandante

Cabrera, Antonio
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del regimiento de Mérida de Milicia Nacional
Voluntaria Activa, 1823.

Cabrera, Manuel. Coronel, comandante del regi-
miento provincial de Badajoz. Realista, duante el
Trienio uno de los primeros conspiradores con-
tra el sistema, por lo que fue procesado y conde-
nado a muerte (pero la pena no se cumplió).
Presunto miembro de la Junta del Ancora, según
una relación enviada por el intendente Pío
Gómez Ayala, Badajoz, 28 mayo 1824. (Flores del
Manzano 2002)

Cabrera, Manuel María. Juez de primera instan-
cia de Santa Coloma de Farnés (Gerona), 1822.

Cabrera, Matías. Juez de primera instancia de
Fraga (Huesca), 1822.

Cabrera, Miguel. Concurre con 352 reales, en
nombre de los empleados de la Casa de Moneda
de Sevilla, establecida en Cádiz, y entre ellos 11
reales de un «infeliz operario», a la suscripción
pro Hospital Militar de San Carlos, 21 abril 1811.
Elector parroquial de Cádiz, por el barrio de
Santiago. (El Conciso, 24 abril 1811; El Re-

dactor General, 18 agosto 1813)

Cabrera, N. Tertulia Patriótica de Barcelona, 17
noviembre 1822.

Cabrera, Ramón (Segovia, 9 abril 1754 - Sevilla,
30 septiembre 1833). Sacerdote, visitador 
del obispado de Cuenca, preceptor de los hijos del
marqués de Villafranca, canónigo de Olivares,
prior de Arroniz (Navarra), académico de la
Española, 1791, y más tarde su presidente. En
1814 multado y desterrado de la corte, vivió en
Arroniz dedicado a la educación de expósitos.
En 1820 volvió a ser presidente de la Española.
Consejero de Estado, 1821-1822; miembro de la
Academia Nacional, en la sección de Ciencias
Morales y Políticas, 1822-1823. En 1823 acompa-
ñó al Gobierno a Sevilla y allí vivió hasta su muer-
te. Escribió muchas voces para el Diccionario de
la Academia y publicó Géneros gramaticales y
Breves consideraciones acerca de la armonía,

gravedad y abundancia de la lengua castella-

na, 1781; y todavía en 1832 mandaba a la
Academia un trabajo sobre Antonio de Nebrija.
Póstumo apareció su Diccionario de etimologías

de la lengua castellana, Madrid, 1837. (Espasa
1908; Palau y Dulcet 1948 y 1990; Páez 1966)

Cabrera, Ramón. Presidente de la Junta de
Censura de Cádiz, 1813. Probablemente es el
anterior. Suscriptor del Diario Gaditano, 1821,
según la lista publicada con el número corres-
pondiente al día 1 de marzo de 1821. 

Cabrera y Angulo, José Rafael. Vecino de Utrera,
casado en primeras nupcias con Bárbara Cabre-
ra y Ponce de León, y en segundas, hacia 1787,
con Josefa Soler y González de Sepúlveda. En su
casa pasó José I la noche del 13 de febrero de
1810. Por ello, y por haber entregado cien toros
para el sustento de la población, fue hecho caba-
llero de la Orden Real de España, 13 febrero
1810 (Gazeta de Madrid del 22). Richard Ford,
que recoge el dato de los cien toros, le llama
«moderno Gerión», y añade que no sabe si entre-
gó los toros por complacencia hacia José Bona-
parte, o por miedo. Dueño de la «acreditada
vacada» (hoy se diría ganadería) de Utrera, que
proporciona cuatro toros para la corrida de
Cádiz, 22 mayo 1814, en celebridad del regreso
de Fernando VII. (Ceballos-Escalera 1997; Mer-

curio Gaditano, 21 mayo 1814; Ford, R. 1846, 
p. 296) 

Cabrera Betancourt, Agustín de (Oliva, Fuer-
teventura, Canarias, ? - ?). Cadete, 12 diciem-
bre 1753; teniente, 12 septiembre 1763.
Coronel, 12 julio 1766. Comandante de Artillería
en Fuerteventura, que dirige una representación
a la Regencia, en la que expone la situación de
hambre que se vive en la isla, y pide que sea
remediada. José Vázquez Figueroa, como secre-
tario interino de Hacienda, comunica la repre-
sentación al Consulado de Cádiz, para excitar a
la vez la caridad y el sentido de utilidad de sus
miembros. El Consulado la hace pública, Cádiz,
12 mayo 1812. En marzo de 1815 figura como
coronel de las Milicias de Fuerteventura. En este
año se le concedió la gran cruz supernumeraria
de Carlos III. (Diario Mercantil de Cádiz, 14
mayo 1812; AGMS) 

Cabrera Brito, José. Autor de un artículo comu-
nicado, Madrid, 5 octubre 1808, sobre la llegada
a Canarias de la noticia de la proclamación de
José I, y también sobre el patriotismo fernandino
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de los canarios, tanto en Tenerife, con creación de
una junta imitada de la de Sevilla, como en Gran
Canaria. (Semanario Patriótico, 20 octubre
1808) 

Cabrera y Corro, Antonio (Chiclana, Cádiz, 1763
- Cádiz, 1827). De origen humilde, estudió en el
Seminario y en la Escuela de Medicina de Cádiz.
En 1808 tomó la iniciativa de recuperar y ente-
rrar el cadáver del asesinado gobernador
Francisco María Solano. Canónigo magistral de
Cádiz, fue miembro de la junta de la ciudad en
representación del cabildo eclesiástico, y fue
comisionado el 26 de febrero de 1809 para que,
junto a Manuel Jáuregui, Pablo Nassa, Manuel
María de Arrieta y al escribano Dionisio Sahagún
de Arteaga, pasase por orden de Félix Jones,
gobernador de la ciudad, a la casa del marqués
de Villel, para hacer el reconocimiento de sus
papeles. Autor de un discurso elogioso sobre la
Constitución, por lo que a su vez es elogiado (en
un soneto de L. de S., El Redactor General, 28
junio 1812). Participa con 100 reales en la sus-
cripción para dotar los premios que repartirá el
Ayuntamiento de Cádiz el 19 de marzo de 1814,
aniversario de la publicación de la Constitución,
a los militares, sus viudas y huérfanos. Destacó
como naturalista y como conocedor de la numis-
mática árabe. Fue uno de los fundadores de la
Sociedad Económica de Cádiz, 1814. (AHN,
Estado, leg. 6 A; Riaño de la Iglesia 2004; El

Redactor General, cit.; Acta 1830b) 

Cabrera de Nevares, Miguel (Valladolid, 1785 -
?). Cadete, 1802; voluntario distinguido de
Cádiz, 1808. Sirvió en el castillo de Puntales y
fue profesor de la Academia Militar. Fue nombra-
do oficial y luego vista de Aduanas en Sanlúcar de
Barrameda. Publicó un artículo en el Duende

de los Cafées, Cádiz, 13 mayo 1814, y después
emigró a Gibraltar, viajó por España y por Euro-
pa, y en 1819 fue a Buenos Aires por asuntos
mercantiles, en los que al parecer se despachó
muy bien. Allí fue preso, por un asunto turbio de
asesinato, pero en 1821 pudo regresar a España,
apareciendo en la Sociedad Patriótica La Fonta-
na de Oro, septiembre 1821, haciéndose anillero
y siendo nombrado jefe político de Calatayud,
1821. El ministro de Ultramar, Ramón López
Pelegrín, le encargó un estudio sobre la situa-
ción de la América española, publicado con el

título Memoria sobre el estado actual de las

Américas, y medio de pacificarlas, Madrid,
1821 (fechado a 5 de octubre). Sobre ella se
basó un plan para el reconocimiento de la inde-
pendencia, presentado a las Cortes el 27 de ene-
ro de 1822, pero que éstas no adoptaron. El plan
preveía la independencia, bajo la base de una
confederación hispanoamericana presidida por
Fernando VII, postulaba la convocatoria de un
Congreso federativo que tendría que reunirse
inmediatamente en Madrid, y la retención por
España de algunos puntos y fortalezas. El plan
fue rechazado por el abate de Pradt y por Luli,
quien alude a unas extrañas conferencias secre-
tas en torno a Carlos IV, todo demasiado tardío.
Jefe político de Soria, 1823. Ya en el exilio, marchó
a Londres, y después se estableció en Nueva
York, siendo nombrado profesor de la Univer-
sidad de Columbia. Unos años después escri-
bió Observaciones acerca de los Estados

Unidos de la América del Norte en 1834,
manuscrito editado en Madrid-Boulder, Colo-
rado, en su texto original y en la traducción de
José de Onís, 1968. (Además de sus propios
textos, cf. Gómez Imaz 1910; Gil Novales
1975b; Pradt 1822; Luli 1821; Heredia 1958;
Vilar, M. 1996)

Cabrera y Ramírez, José. Capitán de Cazadores
de Loja. Arrestado, se le dio licencia absoluta,
con residencia obligada en el Campo de
Gibraltar. (AHN, Estado, leg. 45) 

Cabrera de la Rocha, Juan. Regidor perpetuo
del Ayuntamiento de Badajoz, caballero de San-
tiago, comisario de Guerra e inspector de Hos-
pitales, vocal de la Junta Superior de Extrema-
dura, en representación del Ayuntamiento
pacense. Intervino en la recluta de quintos y
caballos, y fue juez de Policía, teniente corregi-
dor y comandante general de la alarma, uno de
los firmantes de la carta de salutación al gene-
ral Hill, Valencia de Alcántara, 23 octubre 1811.
La junta le nombró intendente, pero el título no
le fue confirmado, a pesar de las numerosas soli-
citudes que se hicieron. (AHN, Estado, leg. 39
C; Diario Mercantil de Cádiz, 14 noviembre
1811; Rincón 1926)

Cabrera Ruiz, Manuel María. Alcalde mayor de
Miguelturra (Ciudad Real), 1817-1820.

Cabrera y Corro, Antonio
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Cabrera y Vega, Juan Francisco, vizconde de la

Torre de Albarragena. Hijo de Francisco Eze-
quiel Cabrera, de quien heredó el título en 1807.
Vocal de la Junta de Cáceres y alcalde primero,
1808. (Catálogo Títulos 1951; Hurtado 1915) 

Cabrera y Yuste, Pedro Alcántara (Arcos de la
Frontera, Cádiz, 19 octubre 1755 - ?). Hijo de
Andrés Tomás de Cabrera y Mariscal y de Isabel
de Yuste, ingresó muy joven en el cuerpo de
Guardias Marinas de Cádiz. Alférez en el jabeque
Andaluz, contribuyó a la defensa de Melilla,
Alhucemas y peñón de Vélez, combatiendo tam-
bien contra la piratería marina, 1774. Ascendió a
alférez de navío. A bordo del navío España pasó
a América, y regresó a la península con motivo
de la guerra contra Inglaterra, 1779. Hacia 1783
pasó a La Habana en el navío Santiago, ascen-
diendo a capitán de fragata. En 1789 se encargó
del trasporte de cinco millones de pesos del
Callao a Montevideo. Luego fue destinado a
Cádiz, en donde, siendo segundo comandante
del Terrible, contribuyó a la rendición de la
escuadra francesa del almirante Romilly, 14 junio
1808. Capitán de navío, comandante del tercio
de El Ferrol, 1819-1820; capitán del puerto de
Vigo, 1822-1823. (Benot 1974)

Cabrerizo y Bascuas, Mariano (La Viñuela,
Zaragoza, 6 febrero 1785 - Valencia, 9 [o 10]
diciembre 1868). Hijo menor de los once que
tuvo el labrador hacendado, caballero infanzón
hijodalgo, Juan Miguel Cabrerizo y Pérez y de
Isabel Ana Bascuas y Gea. Pasó los primeros
años en La Viñuela y después, cuando cumplió
11 años, fue colocado en la librería de Francisco
Ruiz, en Zaragoza, que lo era del arzobispado. Al
ser trasladado el valenciano arzobispo Company
a Valencia, 1800, sus deudos instaron a Ca-
brerizo a seguirle, lo que hizo en 1801. Allí tra-
bajó de encuadernador, primero, de comerciante
después y hacia 1809 puso una librería, situada
junto al Colegio del Patriarca y al lado también
de la universidad (frente a la casa de la viuda de
Dos Aguas precisa la Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, 24 mayo
1811). Sin dejar la librería, en 1818 comenzó a
editar, convirtiéndose rápidamente en una de las
aportaciones culturales más importantes de
España. En su afán informativo, llegó a promover
una edición fraudulenta de El Conciso, desde

septiembre de 1810 en adelante, que contenían
las sesiones de Cortes; con la consiguiente pro-
testa de El Conciso. En 1820 Cabrerizo fue
constitucional, teniente primero y capitán des-
pués de Cazadores de la Milicia Nacional, miem-
bro de la Sociedad Patriótica, usó la cinta verde,
y en 1822, socio de la tertulia patriótica y regidor
del Ayuntamiento. Firmante de la hoja Con-

ciudadanos - El justo deseo de desmentir

una calumnia, 18 marzo 1822, sobre los alboro-
tos de la víspera en los que no había tomado par-
te; y del manifiesto Valencianos, 21 abril 1822,
que es un homenaje a Juan de Padilla, Juan
Bravo y Francisco Maldonado, y a los aragoneses
Juan de Lanuza, Diego de Heredia y Juan de
Luna, y anuncio de las solemnes exequias que se
tributaron a su memoria el día 23 en la catedral
de Valencia (Diario Gaditano, 6 mayo 1822).
En los disturbios de Valencia de 1822, Cabrerizo
fue de los más exaltados, en oposición al jefe
político Francisco Plasencia. Es enemigo de Elío
y de sus secuaces, amante de Riego, de la
Constitución y de los pobres descamisados.
Contra las asechanzas de Plasencia le defiende
M. S. C. en Fanatismo de un servil y razones

de un liberal, sobre la retreta del 17 de mar-

zo, Valencia, 1822. En 1823 formó parte de una
columna expedicionaria liberal, y Cabrerizo fue
hecho prisionero por los realistas en Murviedro.
Indultado el 3 de septiembre de 1825, después
de mil peripecias en que varias veces estuvo a
punto de ser fusilado, quedó en manos del
Tribunal de la Fe, que por orden del arzobispo
Simón López le liberó el 11 de noviembre de
1825. El 27 de junio de 1826 salió para Bar-
celona, de orden de la autoridad militar, viaje
que aprovechó para ir a París. A los dos meses se
le permitió regresar a Valencia, y gracias a
Calomarde y a otros aragoneses pudo continuar
sus actividades profesionales. Desde 1830 tuvo
imprenta propia. En 1835 ingresó en la Sociedad
Económica de Valencia, pero por los sucesos de
la ciudad del 17 de septiembre fue desterrado a
Ceuta; liberado el 1 de noviembre embarcó para
Algeciras, visitando Gibraltar y Madrid, en donde
estuvo hasta marzo de 1836. Diputado provin-
cial, 1837; presidente del Museo de Pintura,
1837; vocal de la Junta de Comercio; cónsul del
Tribunal de Comercio, y en 1851, su prior.
Miembro de la Junta General de Accionistas del
ferrocarril del Grao a Játiva, en 1854 publicó
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Memorias de mis vicisitudes políticas desde

1820 a 1836. Murió de un ataque cerebral. Se
había casado con Micaela Martí, quien le prece-
dió en la muerte. (Almela 1949; El Conciso, cit.
y 20 enero 1811; Serrano y Morales 1898; Gazeta

de la Junta-Congreso del Reino de Valencia,
cit.) 

Cabrero, José. Comisionado para la recogida de
donativos en Zaragoza, junio 1808. (Gazeta de

Zaragoza, 14 junio 1808) 

Cabrero, Pablo (? - Pamplona, 1846). Ateneo, 14
mayo 1820. Coronel, casado con Josefa Martínez,
de la que enviudó el 15 de noviembre de 1830.
Yerno de Antonio Martínez, el fundador de la
famosa Platería Martínez, salvó en 1823 los mue-
bles y papeles del Ateneo, guardándolos en su
casa-palacio de la Platería Martínez, y los entregó
en 1834 al Ateneo segunda vez fundado. Con su
hija Paulina, excelente artista del canto, se trasla-
dó a París en 1840. En 1846 hizo otro viaje a las
Provincias Vascongadas, en el curso del cual
murió. (Semanario Pintoresco Español, 19 junio
1836; Castro y Serrano 1871, p. 212; Mesonero
Romanos en La Ilustración, 28 diciembre 1850,
escribió un artículo sobre Paulina)

Cabrero, Policarpo. Conspirador detenido con
Gregorio Morales y otros, 1821. 

Cabrero, Vicente. Cura párroco de Lierta
(Huesca), diputado a Cortes por Huesca, 1820-
1822 (El Universal Observador Español, 27
mayo 1820). Cuando se planteó en las Cortes la
cuestión universitaria, defendió la pervivencia de
la Universidad de Huesca por razones económi-
cas y de conveniencia para las regiones de don-
de eran oriundos los estudiantes. (Gil Novales
1990a; El Universal Observador Español, cit.)

Cabrinetti, Juan. Sociedad Patriótica Mallorqui-
na, 19 mayo 1820.

Cabriñana, marqués de. Cf. Martínez de Argote,
Juan Antonio.

Cabriñana, Miguel José de. Vecino del conce-
jo de San Julián de Munguis, en el valle de
Somorrostro (Vizcaya), que promueve en 1820
un expediente sobre elecciones de parroquia

que puede consultarse en el archivo de la Casa
de Juntas de Guernica.

Cabuisses, Juan. En octubre de 1823 llega a
Tolón, procedente de Mahón y Génova. (AN, F7,
11999)

Cabuñigo, Joaquín. Ayudante de la Academia de
Matemáticas, Colegio Militar de Segovia, 1823.

Cacatte, Léonard (Limoges, 27 noviembre 1760
- ?, 9 mayo 1837). Hijo de un comerciante,
soldado en 1779, oficial en 1791, combatió en
Alemania hasta 1801 y en Italia hasta 1808,
ejerciendo algunos mandos en Nápoles. Acom-
pañó al rey José cuando se trasladó a España,
siendo nombrado gobernador de Madrid, 19
marzo 1809; mariscal de campo, 20 abril 1809;
y caballero de la Orden Real de España, 22
octubre 1810 (Gazeta de Madrid del 1 de
noviembre). Para no perder la nacionalidad
francesa, en mayo de 1812 renunció a todo,
incorporándose al ejército francés con grado
de coronel. Luis XVIII le nombró mariscal de
campo, 1814, pasando en seguida al retiro.
Durante los Cien Días tomó parte en la Junta
de Córcega. El 11 de mayo de 1835 su mujer le
asestó cinco puñaladas, por lo que fue condena-
da a cinco años de reclusión. (Ceballos-Escalera
1997; Gazeta de Madrid, cit.) 

Cáceres, Agustín de. Diputado por Segovia a las
Cortes ordinarias de 1813-1814. (Lista Dipu-
tados 1813)

Cáceres, Antonio. Autor de un artículo, Cádiz, 24
agosto 1813, en El Redactor General, 30 agosto
1813, gratis (envía otro del conde de Casa
Barreto). 

Cáceres, Francisco. Oficial segundo de la Secre-
taría de la Estampilla, en Palacio, 1821.

Cáceres, Gregorio de. Capitán de la primera
compañía del regimiento de Lusitania que, junto
con su cuñado, abandonó el servicio, internándo-
se en la provincia de Cuenca y cometiendo
muchas fechorías, según los enemigos, en Bel-
monte (comunicación de su coronel Ramón Avi-
lés, Madrid, 19 junio 1808) (Gazeta de Madrid,
22 junio 1808). Coronel, teniente coronel del

Cabrero, José
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regimiento de Pavía, 4 de Caballería ligera, 1815-
1820. (Gazeta de Madrid, cit.)

Cáceres, Ignacio de. Regidor afrancesado del
Ayuntamiento de Sevilla, nombrado comisionado
extraordinario en Osuna para hacer los estudios
pertinentes para erigirla en subprefectura. Su
misión duró desde el 26 de mayo hasta el 6 de
julio de 1810. El 23 de abril de 1812 se le nombra
administrador de Bienes Nacionales en Badajoz.
Luego tiene que emigrar. En diciembre de 1813
se hallaba en Narbona. Es el padre de la llamada
Mariscala. (Díaz Torrejón 2001; Diario Crítico

General de Sevilla, 18 noviembre 1813)

Cáceres, Joaquín. Coronel de Artillería, coman-
dante de El Ferrol, 1817-1821.

Cáceres, José. Intendente de ejército en Aragón,
corregidor-intendente de Zaragoza, 1817-1818. 

Cáceres, José Salustiano de. Corregidor de
Trujillo, 1809. El mismo año extiende unas refle-
xiones sobre los medios de ofender al enemi-

go. (AHN, Estado, legs. 32 y 33 A) 

Cáceres, Julián. Agregado a la secretaría del
Consejo de Estado, por lo que hace a Gracia y
Justicia, Propuestas y Gobernación, 1821-1823.

Cáceres, Leandro. Comandante del bergantín
Descubridor, en el que Nicolás Chacón llevó a
Cádiz la noticia de la toma de San Fernando de
Figueras. El 6 de mayo de 1811 se habló en las
Cortes del mérito contraído, en la ocasión, por
este marino. (El Conciso, 8 mayo 1811)

Cáceres, mariscala de. Hija de Ignacio de Cáceres,
afrancesada como él, de la que dice el Diario

Crítico General de Sevilla, 16, 17 y 18 noviembre
1813, que había llegado a Pamplona protegida por
Soult, con un capitalito de 80.000 duros. El perió-
dico parece dar a entender que había sido su aman-
te: acaso lo de mariscala se refiere a Soult. Tam-
bién la menciona Gómez Imaz. (Gómez Imaz 1910)

Cáceres, III marqués de. Cf. Noguera y Climent,
Vicente.

Cáceres, Miguel de. Hijo del guardamayor y ba-
llestero principal honorario de Balsaín (Segovia),

Carlos IV le nombró ayuda de cámara, y
Fernando VII, en 1820, gentilhombre de cámara
con entrada. (Pardo Canalis 1985) 

Cáceres y Calvo, Diego. Autor de La Bollulada.

Carta del L. K. …, elector del Partido de Villalva,

al L. D. Alonso de Cáceres y Calvo, capellán real

de esta ciudad, con motivo del papel titulado «El

triunfo del despotismo», sobre las ruinas de la

Constitución, Sevilla, Imp. Real, 1813, 22 páginas.
(Cat. El Camino de Santiago, febrero 2006)

Cachamuiñas. Cf. González, Bernardo.

Cachapero, Marcos. Corregidor de Marbella,
1817-1820.

Cachapero, Vicente. Farmacéutico militar y libe-
ral exaltado. En mayo de 1822 se encuentra pre-
so en Murcia por hallarse comprendido en la
causa de esta ciudad de diciembre de 1821. Tras
abandonar Cartagena, el 13 de septiembre de
1823 llega a Boulogne procedente de Londres.
(Gil Novales 1975b; AN, F7, 11995) 

Cacho, Fernando (Santillana, Santander probable-
mente, h. 1775 - ?). Cadete de Artillería en Sego-
via, 13 marzo 1789; subteniente en el colegio, 20
enero 1793; subteniente, 14 octubre 1793. Tomó
parte en la guerra de 1793, especialmente en la
defensa de Colliure. En mayo de 1800 ascendió a
teniente, pero se retiró del servicio en junio, y no
volvió a él hasta el 1 de marzo de 1811. Capitán, 27
agosto 1811; sargento mayor, 1 febrero 1813;
teniente coronel, 5 agosto 1815. El 16 de febrero
de 1816 embarcó en Cádiz, llegando a Valparaíso el
27 de mayo siguiente. Teniente coronel coman-
dante del departamento de Artillería de Concep-
ción (Chile), 1817-1819. A finales de 1817 fue
hecho prisionero en Chile por los insurgentes, y
llevado a Buenos Aires; pero se fugó, y por Monte-
video llegó a Río de Janeiro en septiembre (al pare-
cer, 1817). Fue enviado en comisión a Lima, con
pliegos del embajador conde de Casa Flórez. Escri-
bió Reflexiones políticas acerca del Gobierno y

pacificación de la América del Sur; y el 14 de
marzo de 1818 se ordena que se dé conocimiento
al Estado. Intervino en la defensa del Callao contra
Cochrane, cuyos barcos intentó quemar con un
brulote el 31 de marzo de 1820, por lo que el virrey
le ascendió a coronel de Infantería. Tomó parte el
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6 de abril en la batalla de Ica. Después de Ayacu-
cho volvió a España, desembarcando en Burdeos
el 16 de noviembre de 1825. Comandante del quin-
to batallón de Artillería, 22 junio 1826; comandan-
te de Artillería de Santoña, 26 marzo 1829. En
febrero de 1830 seguía soltero. (AGMS) 

Cacho, Joaquín del. Sociedad Patriótica de
Zaragoza, 13 abril 1820.

Cacho y Bosque, Miguel. Negociante y refugiado
político. En noviembre de 1826 deja Perpiñán
para volver a España. 

Cacopardo, José. Preceptor de latinidad y
humanidades de Sepúlveda (Segovia), 1820.
Felicitado por su labor ejemplar con los alumnos
de esa localidad. (El Universal Observador

Español, 25 octubre 1820)

Cadabal, José. Comandante del regimiento de
Infantería del Príncipe, 4 de línea, 1817-1819. 

Cadabal y Correa, José. Coronel, comandante
del regimiento del Príncipe, 4 de Infantería de
línea, 1820.

Cadena, Ramón. Originario del Alto Aragón, pres-
bítero, penitenciario del Pilar de Zaragoza, volun-
tario en las compañías de Sas, que se distinguió en
ambos sitios. Escribió en 1815 una Relación de los

sitios de Zaragoza en 1808 y 1809, que ha que-
dado inédita, en la que se muestra furibundo rea-
lista. (La Sala Valdés 1908) 

Cadenas, Mariano. Capitán de Infantería, comu-
nero antirrevolucionario firmante del Manifiesto

del 28 de febrero de 1823. (Gil Novales 1975b)

Cádiz, duque de. Cf. Borbón Parma, Francisco de
Paula. 

Cádiz, fray Juan. Fue uno de los fundadores de
la Sociedad Económica de Cádiz, 19 marzo 1814.
(Acta 1830b)

Cadolino, Ignacio. Secretario de la Embajada en
Roma, 1818-1820.

Caffarelli, Marie-François. General francés, per-
teneciente a una familia originaria del Alto

Garona. En mayo de 1811 combate en Navarra,
obligando a Espoz y Mina a retirarse a Sangüesa.
Se traslada después a Aragón, y finalmente a la
región del norte. En noviembre de 1812 tuvo que
evacuar Soria, lo que implicó la pérdida de
Calatayud. Una carta suya al ministro de la
Guerra, Santoña, 2 enero 1813, sobre sus opera-
ciones en el norte se publica en Diario de

Barcelona, 18 febrero 1813. Acaso sea suyo
«L’affaire de Baylen (1808)», publicado en Le

Carnet Historique et Littéraire, vol. 6, Paris,
1900, p. 522-535. (Alexander 1985; Diario de

Barcelona cit.; Sepúlveda 1924) 

Cafranga y Costilla, José de (Salamanca, 15
agosto 1780 o 1783 - Madrid, 31 mayo 1854). Se
doctoró en Derecho por la Universidad de Sa-
lamanca. El 5 de julio de 1807 ingresó de oficial
cuarto en el Ministerio de Justicia. El 19 de agos-
to de 1809 fue detenido por las tropas francesas
por negarse a jurar al Intruso, y después de pasar
por las cárceles de la Corona y del Retiro, fue lle-
vado a Francia, en donde estuvo hasta mayo de
1814. El 12 de septiembre de 1813 las Cortes
habían ordenado dar la mitad de su sueldo a su
esposa Dª Francisca Pando. Oficial tercero del
Ministerio de Gracia y Justicia en 1814. En 1819
se le nombra secretario de la embajada extraor-
dinaria enviada a negociar el matrimonio de
Fernando VII con Mª Amalia de Sajonia, en cuya
ocasión el rey le hizo gentilhombre de cámara
(ya era caballero pensionista de la Orden de
Carlos III). En 1820 sigue de oficial de la Secre-
taría de Justicia, pero el 24 de junio de este año
fue hecho superintendente del Montepío de
Jueces de Primera Instancia, y el 22 de octubre
de 1823, secretario del Consejo de las Órdenes
Militares. El 24 de marzo de 1824, secretario de
la Cámara del Patronato de Castilla, y luego
gobernador del Consejo y Cámara de Indias. El 1
de octubre de 1832 sustituye a Calomarde como
ministro de Gracia y Justicia, en cuyo puesto
continuó hasta el 29 de noviembre. Aconsejó a
Fernando VII que pusiera el gobierno en manos
de su esposa, y creó el Ministerio de Fomento el
9 de noviembre de 1832. Prócer del reino de
1834 a 1836 y senador electivo, por Salamanca,
de 1837 a 1845. El cólera morbo de 1834 afectó
a su sistema nervioso, dejándole con fiebres
intermitentes. (Lasso Gaite 1984; Villar 1887, III;
Moratilla 1880)

Cacho, Joaquín del
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Cagiga, José de la. Capitán de fragata, 1822.

Cagiga, Juan Francisco de la. Comerciante de
Cádiz, encargado en la ciudad de recaudar las
aportaciones a la suscripción abierta por José
María Calderón de la Barca, Cádiz, 3 noviembre
1810, en favor de Santander. (Diario Mercantil

de Cádiz, 11 noviembre 1810) 

Cagigal. Sociedad Patriótica La Unión de Ceuta,
9 julio 1820. Poeta.

Cagigal, Fernando. Teniente de Infantería, abso-
lutista, uno de los que acompañaron armados al
regidor Manuel Sáez, para impedir que la socie-
dad patriótica declarase la independencia de
Badajoz. Presunto miembro de la Junta del
Ancora, según una relación enviada por el inten-
dente Pío Gómez Ayala, Badajoz, 28 mayo 1824.
(Flores del Manzano 2002)

Cagigal, Fernando José, IV marqués de Casa-

Cagigal (?, 1756 - ?, 1824). De origen santande-
rino, sirvió en Mahón, en el sitio de Gibraltar, en
la guerra contra la República Francesa en el
Rosellón, ascendió a mariscal de campo de
Infantería, 1808, y fue nombrado comandante
general de Canarias. En mayo-junio de 1808 fue
víctima de la ambición de Carlos O’Donnell, has-
ta entonces su amigo y subordinado. Éste no dudó
en usar toda clase de malas artes, incluso la fal-
sa acusación de infidencia, para sustituirle en el
mando. Cagigal llegó a Cádiz el 7 de enero de
1809 traído desde Tenerife en calidad de reo,
quedando arrestado en el Cuartel de San Roque,
todo ello al parecer por sospechas de afrancesa-
miento o por lo contrario, por querer hacer de
Canarias una posesión británica, aunque acaso
sería mejor hablar de indecisión. Redactó un
Apuntamiento de la persecución que padece

el marqués de Casa-Cagigal, citado por Manuel
Hernández González. Juzgado por el Consejo
Reunido de Guerra y Marina, quedó en febrero
de 1810 libre del cargo de infidencia. Por su mala
salud y sus muchos años no participó en la
Guerra de la Independencia. Teniente de
Granaderos de la Guardia Real, teniente general
de Caballería, comandante general de la cuarta
división del Ejército de Observación de la
Derecha, junio 1815. Al disolverse este ejército
en enero de 1816, pasó a Barcelona, en donde

residió hasta su muerte. Gran cruz de San
Hermenegildo, 1816, se le atribuyó la Carta de

un amigo a otro, en la que se analiza la farsa

Elisa últimamente representada en el teatro

de Barcelona por la compañía italiana,
Barcelona, 1816; autor de Visita de atención al

teatro barcelonés y a sus empresarios,

Barcelona, 1816-1817 (publicado con el anagra-
ma de Gil Gaca); y Fábulas y romances milita-

res, Barcelona, 1817, obra comenzada a redactar
en 1793 e incluye una bibliografía de temas mili-
tares y fragmentos de Guibert y Lloid (cat. 64
Farré, 2005). Defensor del general Lacy, en el
consejo de guerra que se formó a este último.
Publicó la comedia El matrimonio tratado, con
el seudónimo de Aristipo Megarco, Barcelona,
1817. En colaboración con Antonio Amar,
Manuel Freire y Diego Ballesteros publicó
Informe sobre la mejora y aumento de la cría

de caballos, Barcelona, 1818, obra principal-
mente suya, en la que se incluye un gran elogio
de Barcelona, como sede de la industria y el tra-
bajo. Siguió La sociedad sin máscara, 1818; La

educación, 1818; Los perezosos, 1819; A la lle-

gada a Barcelona de S. A. la serenísima

infanta doña Luisa Carlota, Barcelona, 1819;
A la elocuencia, canto leído por su autor en la
Junta de la Real Academia de Buenas Letras de
Barcelona, 29 noviembre 1819, Barcelona, 1820.
Como alguien que oculta su nombre bajo el del
«anotador» criticó la poca energía manifestada
en su defensa de Lacy, Cagigal respondió con
Contestación del marqués de... al anotador de

su defensa del teniente general Lacy, en la

causa que se ha impreso y se formó en

Barcelona, Barcelona, Viuda de Roca, 1821, tex-
to que no dirime verdaderamente la cuestión.
Pretende que en otra ocasión había salvado la
vida de Lacy. (AHN, Estado, leg. 45; Guerra y del
Hoyo 1976; Palau y Dulcet 1948 y 1990; Gies
1988; Ovilo 1859; Casa-Cagigal 1821; Hernández
González 1999a)

Cagigal, José. Cf. Cagigal, Fernando José. 

Cagigal, José María. Cf. Cagigal de la Vega, José
María. 

Cagigal, Juan Manuel de (Cádiz, 1757 - Guanaba-
coa, Cuba, 26 noviembre 1823). Sobrino de Juan
Manuel Cagigal de la Vega y Monserrate. Cadete
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en el regimiento de Infantería de Asturias, mayo
1767; subteniente, septiembre 1772. Tomó parte
en la expedición a la América meridional de
1776, hallándose en la toma de Santa Catalina y
en el sitio y toma de Montevideo. Capitán,
diciembre 1777. Después se halló en el sitio de
Gibraltar, hasta que en 1781 fue enviado a Santo
Domingo, a formar parte de la expedición que
debía conquistar Jamaica. Graduado de teniente
coronel en 1783, y fue hecho sargento mayor del
regimiento de Zamora, 12 agosto 1791. En 1793-
1794 participó en la guerra contra la República
Francesa en Guipúzcoa y Navarra, siendo hecho
prisionero en julio de 1794. Entre tanto se gra-
duó de coronel, 10 abril 1794; brigadier, 4 sep-
tiembre 1795; teniente coronel efectivo, 1796.
En junio de 1799 fue nombrado teniente de rey
de Caracas y segundo cabo de Venezuela. Pasó
en abril de 1804 a ser gobernador de Cumaná
(actual Colombia), desde donde comunica el
entusiasmo de la plaza por Fernando VII, 7
diciembre 1808. Renunció al puesto en 1809, y
no aceptó en 1810 ser gobernador de Chile.
Mariscal de campo, mayo 1812, se puso a la cabe-
za del ejército realista en Venezuela. En junio
de 1813 recuperó la provincia de Barcelona. En
1816 regresó a España, quedando de cuartel en
el Puerto de Santa María. Gran cruz de San Her-
menegildo, 10 septiembre 1816; teniente gene-
ral, 14 octubre 1816; gran cruz de Isabel la
Católica, 18 noviembre 1816. El 6 de septiem-
bre de 1817 se le nombró capitán general de
Venezuela, pero renunció, y fue nombrado para
Cuba, adonde llegó el 19 de agosto de 1819.
Cuando llegó a Cuba la noticia de que en Espa-
ña se había proclamado la Constitución, al prin-
cipio no quiso aceptarla, porque no la había
recibido por vía reglamentaria. Pero el 16 de
abril de 1820 una «desenfrenada turba», como
se la llama, con parte de la tropa, le obligó a
jurar la Constitución, y a reinstalar la Diputa-
ción Provincial que había existido en 1814. Los
desórdenes le abatieron, teniendo que resignar
el mando en el segundo cabo, Juan María Eche-
verry. Siguió de gobernador nominal todavía un
año, hasta el 2 de marzo de 1821. Se retiró
entonces a Guanabacoa, donde murió. Su espo-
sa, Mercedes Ponte, murió también allí el 10 de
mayo de 1832. (Diario Mercantil de Cádiz, 22
abril 1809; Valdés 1879; Calcagno 1878; Carras-
co y Sayz 1901) 

Cagigal Odoardo, Juan Manuel (Barcelona, Vene-
zuela, 10 agosto 1803 - Yaguaraparo, Venezuela,
10 febrero 1856). Hijo del capitán Gaspar de
Cagigal y de Matilde Odoardo, primo hermano
de Juan Manuel Cagigal de la Vega y Monserrate,
primo asimismo del también llamado Juan
Manuel Cagigal. Habiendo quedado huérfano
muy temprano, Juan Manuel Cagigal lo llevó a
España en 1816. En Madrid se dedicó al estudio
de las matemáticas. La revolución de 1820 inte-
rrumpió sus estudios, por lo que a mediados de
1823 fue enviado a París a continuarlos. Allí lo
hizo con eminentes hombres de ciencia, como
Lacroix, Legendre y Laplace. José Mariano Valle-
jo le ofreció en 1828 una cátedra de Ingeniería
Militar en Alcalá de Henares. Pero Cagigal prefi-
rió en 1829 volver a América. Allí le cogieron de
lleno las disensiones entre Colombia y Venezue-
la. En agosto de 1830 se mostró favorable a la
separación de ambos territorios. Pero lo suyo era
la ciencia. El general Páez el 26 de octubre de
1831 creó la Academia de Matemáticas, dirigida
por Cagigal. Éste pronunció un discurso sobre la
importancia de las ciencias exactas para el pro-
greso del país; pero todo estaba por hacer. Con
una interrupción por la revolución de 1835 su
labor fue fecunda. En 1838 su salud se resintió,
por lo que en 1841 se decidió que un viaje a
Europa podría aliviarle. Viajó a Nueva York, Lon-
dres y París. Padecía una neurosis aguda, con
accesos de locura y delirios de grandeza. En
París se enamoró perdidamente de una actriz de
la Comédie Française, derrochando el dinero,
por lo que se decidió su retorno. Llegó a Caracas
el 22 de noviembre de 1844, y aunque el general
Soublette le recibió con la máxima cordialidad,
no quiso volver a la academia. Melancólico y
aquejado de manía persecutoria se encerró en su
casa, y al fin encontró refugio, en compañía de su
hermano natural José María Ruiz, en un pueble-
cito de pescadores, en el que murió. Sus Memo-

rias sobre la Revolución de Venezuela han
sido publicadas en Caracas, 1960, según cat. 2
Librería Raimundo, Cádiz, 2002. (Héctor García
Chuecos en Cárdenas Ramírez 1953; cat. 2 Libre-
ría Raimundo, Cádiz, 2002, cit.)

Cagigal de la Vega, José María. Autor de la tragedia
La muerte de Luis XVI, Madrid, 1826; Noches lúgu-

bres, Barcelona, 1828 (imitación de Young); Correc-

ción fraterna a los falsos filósofos, Barcelona,

Cagigal Odoardo, Juan Manuel
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1829; Federico y Voltaire en la Quinta de Pots-

dam, Zaragoza, 1829 (pero estrenada en El Esco-
rial el 4 de noviembre de 1825). Teniente general,
1829, traduce de Audivert Discurso sobre las

ventajas del gobierno monárquico legítimo,
Madrid, 1831; escribe el drama Cristina y Der-

val, o el tesón, Barcelona, 1833; y los folletos
Las cuentas de Mendizábal; Los diezmos, la

revolución, y otros tratados tan graves como

amenos. Opúsculo político-filosófico-moral

dedicado al sargento García por don Diego 

de Noche, Madrid, 1837; Carta de don Diego de

Noche al Excmo. Sr. D. Joaquín María López,
Madrid, 1837; Pláceme de don Diego de Noche

al Excmo. Sr. secretario de Estado y del despa-

cho D. José María Calatrava, con motivo de su

enfermedad, Madrid, 1837. (Cejador 1972; Palau
y Dulcet 1990)

Cagigal de la Vega y Monserrate, Juan Manuel

(Santiago de Cuba, 1739 - Valencia, 28 agosto
1808). Hijo de Francisco Antonio Cagigal de la
Vega, marqués de Casa-Cagigal, ingresó en el
Ejército bajo la tutela de su padre. Ya capitán, en
1760 pasó a Nueva España de secretario de su
padre que había sido nombrado virrey. Fue a
España, tomando parte en la guerra contra
Inglaterra y Portugal, ascendiendo en 1762 a
coronel de Infantería. Luchó en Orán, 1766, al
frente del regimiento de Infantería del Príncipe,
creado a expensas suyas y de su padre, y en 1775
tomó parte en la expedición de Argel, en la que
recibió dos balazos. Al año siguiente, 1776, se
unió a la expedición de Pedro Ceballos contra
Buenos Aires, para desalojar a los portugueses
del Río de la Plata. En el curso de la campaña
ascendió a brigadier. Regresó a España en 1778,
siendo enviado en 1779 al bloqueo de Gibraltar,
pero a los cinco meses de sitio, promovido a mariscal
de campo, fue enviado de nuevo a América. En
La Habana, 4 agosto 1780, solicitó tomar parte
en la expedición contra Panzacola que, al mando
de Bernardo Gálvez, salió el 19 de abril de 1781
de La Habana. En Panzacola fue herido y fue
ascendido a teniente general, regresando a La
Habana, 1782, para tomar posesión de la Ca-
pitanía General de Cuba, para la que había sido
nombrado el 12 de febrero de 1782. Organizó
una expedición para arrojar de las Bahamas a los
ingleses, 22 abril - 7 mayo 1782, culminada victo-
riosamente. Volvió a La Habana para defenderla

de un posible ataque británico, pero se vio en-
vuelto en un oscuro asunto por el que fue acusa-
do de proteger el contrabando. Por ello fue
destituido en diciembre de 1782, y enviado a
Cádiz, en donde pasó cuatro años en el castillo de
Santa Catalina. Gran amigo de Francisco de
Miranda, al que llevó consigo a Panzacola.
Cuando Miranda pasó a los Estados Unidos en
1783, llevaba una carta de presentación para
George Washington que le había dado Cagigal.
Carlos IV le rehabilitó en 1789. En 1793 fue
enviado a Irún, a las órdenes de Ventura Caro,
para tomar parte en la guerra contra la República
Francesa. Al parecer fue perseguido por Godoy, e
incluso estuvo preso. Al llegar la paz pidió ir
enviado de cuartel a Valencia. Allí estaba cuan-
do comenzó la Guerra de la Independencia.
Enfermo, no puede asistir a una reunión de la
Junta de Valencia, pero envía un plan, en el que
recoge 60 años de servicio y de meditaciones en
defensa de la patria. Un extracto, sólo de la parte
referida a la Guerra de la Independencia, se
publica en Gazeta de Valencia, 17 junio 1808.
Consiste este plan en lograr la alianza con Gran
Bretaña, y en la distinción entre el ejército profe-
sional y el de paisanos, y las diferentes funciones
de uno y otro. El segundo debe limitarse a las
escaramuzas, y a otras acciones sencillas que, sin
embargo, pueden tener importancia en el conjun-
to. No menciona la palabra guerrilla, pero en ella
piensa, desde un punto de vista harto profesional.
Habla también de los movimientos que puede
intentar el enemigo, y se extiende también en la
importancia de la parte económica, hasta ahora
muy descuidada entre nosotros. En sus últimos
tiempos cultivó la geometría y escribió unos
apuntes sobre diferentes ramos del Ejército y la
Marina, que no se publicaron. Fue caballero del
hábito de Santiago, comendador de Ballesteros y
gentilhombre de cámara de S. M. con entrada. Cf.
su necrología en Gazeta de Valencia, 21 octubre
1808, y en Gazeta de Madrid, 4 noviembre 1808.
Según el texto valenciano, la fecha de nacimiento
sería 1723, y 1735 la de su ingreso en el Ejército,
en la categoría de menor edad. (Calcagno 1878;
Miranda 1963; Gazeta de Valencia, cit.; Gazeta

de Madrid, cit. que da como fecha de nacimien-
to 1733)

Cahiz de la Moga, Francisco. Cirujano de cámara
y de la Junta Superior de Cirugía, 1820.
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Caicedo, José Domingo. Comisionado del Ayun-
tamiento de Santafé de Bogotá, diputado suplente
por Nueva Granada a las Cortes de Cádiz, en las
que juró el 24 de septiembre de 1810. Parece que
pertenecía a la logia de los Caballeros Racionales.
Ya en abril de 1811 solicitó ser relevado de sus fun-
ciones, petición que le fue denegada. La repitió el 4
de mayo de 1811, y poco después pudo embarcar-
se para reunirse con los patriotas de su país. (Calvo
Marcos 1883; Rieu-Millan 1990)

Cailleaux Scompremant, Agustín. Gobernador
interino del castillo de Las Medas, que contesta
el 18 de abril de 1810 a la intimación de rendi-
ción que los enemigos le hicieron la víspera.
Comandante del regimiento de Lusitania, 10 de
Caballería ligera, 1823. (Gazeta de Valencia, 8
mayo 1810; Diario Mercantil de Cádiz, 5 junio
1810)

Caillet, Fortunato. Capitán, sargento mayor de
Olivenza (Badajoz), 1817-1822, y de Alburquer-
que (Badajoz), en 1823.

Caillet, Francisco. Exento del primer escuadrón
de Tropa Real, 1819, y del segundo, en 1820-
1821.

Caimaris, Felipe (Ciudadela, Menorca, 26 julio
1791 - ?). Hijo de Miguel Caimaris y de María
Gacías, cursó Latinidad, Filosofía y Teología bajo
la dirección de los agustinos. Se hizo sacerdote,
fue notario apostólico y secretario del obispo
Jaime Creus y Martí, publicó Vida y muerte del

Ilmo. Sr. D. Pedro Antonio Juano, obispo de

Menorca, 1814. Comisario del Santo Oficio,
1818, se le persiguió en 1821 por sus opiniones
realistas, siendo preso el 30 de junio de 1822, y
trasladado a Barcelona, y hasta pasados dieciséis
meses no se le puso en libertad. Papeles y cartas
suyos se encontraron en poder de Pol de
Gimbernat. Canónigo de Ciudadela, 3 junio 1824,
secretario del Cabildo el mismo año. Publicó
Necrología del Ilmo. Sr. D. Fr. Antonio Díaz

Merino, obispo de Menorca, Ciudadela, 1844.
Arcediano de Ciudadela, 10 marzo 1852, y exa-
minador sinodal de los obispados de Menorca y
Jaén. Colaboró en el Diccionario de Miñano, 
y dejó algunos manuscritos sobre historia eclesiás-
tica de Menorca. (Bover 1868; Eco de Colom, 12
julio 1822) 

Caire, Antonio. Regente de la escuela de la So-
ciedad Económica Gaditana de Amigos de País,
autor de un discurso en la sesión del 23 de di-
ciembre de 1829, que se publica en Acta de la

sesión pública que celebró la Real Sociedad

Económica Gaditana de Amigos del País el

día 29 de diciembre de 1829... Cádiz, Viuda e
Hijo de Bosch, 1830. (Acta 1830)

Caja Roja, conde de. En su casa de Amargura,
nº 87, Cádiz, se reciben contribuciones en favor de
la compañía de Gastadores, llamada vulgarmente
de los Borbones, según artículo de José de Rojas,
en El Redactor General, 4 abril 1812. Miembro
de la comisión del Ayuntamiento de Cádiz, que el
14 de abril de 1812 acordó erigir en la ciudad un
monumento a la Constitución. (El Redactor

General, cit. y 11 octubre 1813)

Cajal, Juan. Capitán que con 150 voluntarios del
batallón de Guadalajara venció en Cobeta a fuer-
zas muy superiores (Gazeta de la Provincia de

Guadalajara, de junio 1811, reproducido en
Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 2 julio 1811). Al frente de los volunta-
rios de Madrid, en julio de 1811 se pasó al enemi-
go. (Arenas López 1913; Gazeta de la Provincia

de Guadalajara, cit.; Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, cit.) 

Cajide, Ramón. Tesorero del Ejército de la
Izquierda, que regaló un caballo para la causa
patriótica (Diario de Badajoz, 19 junio 1810).
Seguramente es José Ramón Cajide y Taboada. 

Cajide y Taboada, José. Coronel del regimiento
de Monterrey de Milicias Provinciales, 1817-
1821, y del de Compostela, en 1822.

Cajide y Taboada, José Ramón. Comisario orde-
nador, 1817-1826.

Cajigal, Felipe. Teniente general de la Armada.
Intervino en la Demostración al «más suspirado
de los reyes», El Ferrol, 1 julio 1814, en el que se
encargó de pasear el retrato real, junto a otros
tres altos personajes. (Gazeta de Murcia, 5 julio
1814)

Calabuig, José. Juez de primera instancia de
Castellón de la Plana, 1822-1823.

Caicedo, José Domingo
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Calabuig, Rafael. Alcalde mayor de Ayora (Valen-
cia), 1817-1820, su juez de primera instancia,
1821.

Calabuix. De la Milicia Nacional Voluntaria, pri-
mer batallón, segunda compañía, 21 diciembre
1821.

Calabuy, Rafael. Cf. Calabuig, Rafael.

Calafat, Ramón (? - ?, 17 febrero 1823).
Sacristán del convento de San Francisco de Asís,
hermano de la Orden Tercera de Menores, y
genealogista de la nobleza mallorquina, sobre la
que dejó varios manuscritos. (Bover 1868) 

Calafell, Carlos. Presbítero de San Felipe Neri
de Barcelona encarcelado por los franceses en
mayo de 1809, por conspirador. En el consejo de
guerra subsiguiente le defendió Antonio Buena-
ventura Gassó. El 2 de junio de 1809 se ordenó
su puesta en libertad. (Bofarull 1886, I, p. 370 y
375; Gazeta de Valencia, 27 junio 1809) 

Calahorra, Antonio José. Secretario de la Junta
de Murcia, firmante de la proclama de 22 de
junio de 1808. (Colección Papeles 1808, cuader-
no 2) 

Calatayud, Félix. Vocal de la Junta de Censura
de Valencia, 1813. (Diario de Valencia, 8 sep-
tiembre 1813)

Calatayud de Sueca, José (? - ?, 29 febrero
1812). Cogido con otros cuatro compañeros por
los vecinos de Guadasuar (Valencia), por estar
armados con puñales y fusiles, juzgados en con-
sejo de guerra especial, convictos y ejecutados el
mismo día de la condena. (Gazeta de Valencia,
20 marzo 1812)

Calatrava, Cayetano. Teniente coronel del segun-
do batallón de Voluntarios de Sevilla, 1809, pro-
puesto para auxiliar en su comisión a José Antonio
Colmenares. (AHN, Estado, leg. 16, doc. 2) 

Calatrava, Diego María. Cadete en 1814, fue uno
de los arrestados, antes incluso del decreto de 4 de
mayo, por orden de José Ramón Mackena, por
haberles sorprendido escribiendo una carta gra-
tulatoria a sus compañeros de Jaén, que habían

sabido mantener la lápida de la Constitución.
(Diario Gaditano, 12 mayo 1821)

Calatrava, José María (Mérida, Badajoz, 26 febre-
ro 1781 - Madrid, 16 enero 1846). Después de
estudiar en el Seminario de Mérida y Derecho en
la Universidad de Sevilla, puso bufete de aboga-
do en Badajoz, 1808. La Guerra de la Inde-
pendencia le proporciona ser miembro de la junta
con comisiones en el ejército de Extremadura.
Instaló la Junta de Armamento y Defensa de
Badajoz. Probable autor de una oda en el nº 5
del Almacén Patriótico, Badajoz, 1808 (firma
J. M. C.). Diputado suplente por su provincia a
las Cortes de Cádiz, elegido el 23 de julio de 1810,
juró el 1 de noviembre de 1810. Probable autor de
la Contestación por la provincia de Extrema-

dura al aviso publicado por el coronel Hore

en El Redactor General, Cádiz, 1811, firmado
por él y otros (sobre el heroísmo de Badajoz).
En los mentideros gaditanos se llegó a citar su
nombre como regente del reino. En 1814 es
encerrado en la cárcel de Corte, y luego enviado
al presidio de Melilla. Compañero allí de
Francisco Sánchez Barbero, muerto el 24 de oc-
tubre de 1819, fue uno de los que le rindieron
homenaje. Liberado por la revolución de 1820 el
2 de marzo llega, con otros ex confinados, a
Málaga, en donde se les da un gran recibimiento,
y en donde el 7 de abril asiste a la ceremonia de
la jura solemne de la Constitución (Oliva 1957).
Esta revolución le proporciona rápido ascenso,
acaso por la protección que le dispensa el duque
de Frías. Le encontramos en Lorencini el 12 de
mayo de 1820. El mismo año es elegido diputado
y miembro del Tribunal Supremo de Justicia. Se
le describe como un buen orador, pero también
petulante y ambicioso en demasía. Según una lis-
ta del AGP usó el nombre masónico de Tiberio

Garo. Una carta suya a Bartolomeo Fiorilli,
Madrid, 10 septiembre 1821, se encuentra en el
libro de éste Constitución político-natural

para todos los pueblos, que Calatrava había pre-
sentado a las Cortes el 11 de mayo de 1821. Se
atribuye a Calatrava la idea del Anillo, en donde
figura. En 1822 es hnombrado presidente de la
Diputación permanente de Cortes, y ministro de
la Gobernación de la Península, 11 julio - 5 agos-
to 1822, por dimisión de Moscoso de Altamira,
seguida de la propia. Miembro en 1823 de la
Academia Nacional en la sección de Ciencias
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Morales y Políticas. Tomó parte de la reunión
en casa de Francisco Cabaleri, de la que salió
su propio Ministerio de Gobernación de la
Península, 20 abril 1823. Luego emigró, primero
a Gibraltar, Tánger y Portugal y después a
Inglaterra, en donde sostuvo una polémica con
Álvaro Flórez Estrada sobre las causas de la caí-
da del régimen constitucional (Cf. Carta del

Excmo. Sr. D. … a los editores del Español
Constitucional. Y la contestación que por

encargo de éstos ha dado don Álvaro Flórez

Estrada, cartas fechadas el 23 de marzo y el 17
de septiembre de 1825. Y Continuación y con-

clusión de la respuesta de don... a un libelo

publicado contra él, Londres, fechado a 16 de
noviembre de 1825). En 1830 se trasladó a
Bayona, cerca de Burdeos, y formó parte de la
junta allí formada, escribió Cartilla de horticul-

tura, una de sus aficiones. En 1831 se hallaba en
París, donde se negó a asistir a la reunión de
españoles emigrados, convocada para el 25 
de mayo, por considerarla contraproducente; no
obstante, el 31 de julio obtuvo 213 votos para el
Comité Director de los Emigrados, del que no
formó parte (Flórez Estrada, el que más, obtuvo
868 votos). Residió en Burdeos. Estuvo incluido
en la primera categoría de ayudados del
Gobierno de Luis Felipe, 150 francos mensuales
a los que no tenían familia consigo, y 200 a los
que la tenían. Ministro de Estado y presidente
del Consejo, 1836-1837, como consecuencia de
la revolución de 1835-1836, se dejó fácilmente
arrebatar el poder. Senador por Albacete,
diciembre 1837. Escribió también la Memoria

de su ministerio en 1836; Contestación a la

hoja volante de D. Francisco Martínez de 

la Rosa, sobre auxilios extranjeros, Madrid,
1838, 4 páginas. En 1839 fue elegido diputado
por Castellón y por Madrid, optando por Madrid.
De nuevo en 1840 diputado por Madrid. Pre-
sidente del Tribunal Supremo pronunció el
Discurso de apertura del mismo, 2 enero 1843.
En la primera legislatura de 1843 representó a
Badajoz. Un librero de Madrid posee unas memo-
rias manuscritas suyas, poco más de un pliego,
escritas en Gibraltar, 1823. Aparte de lo citado,
tradujo la obra de F. Kauffman: Diccionario de

mercancías, con su nomenclatura en todas

las lenguas de Europa, que no llegó a publicar.
(Calvo Marcos 1883; Oliva 1957, cit.; Moratilla
1880; Pérez Jiménez 1908; Palau y Dulcet 1948 y

1990; Diario de Barcelona, 2 junio 1813;
Llorens 1968; Gil Novales 1975b; Olózaga, J.
1863; Garrido 1868b, I, p. 201-204; Almacén

Patriótico, cit.; El Dardo, 1831; Reig Salvá 1972;
cat. 26 El Pesebre, septiembre 1998; Páez 1966)

Calatrava, Ramón María (Mérida, 1786 - Madrid,
1876). Hermano del anterior y abogado como
él. Implicado en la conspiración llamada del
«triángulo», de 1816, fue condenado en rebeldía
a la pena de horca. Oficial de la Secretaría de
Hacienda de la península, 1821-1822, emigró en
1823 a Inglaterra. En enero de 1829 percibía dos
libras mensuales del Comité de Ayuda, más otra
libra por la mujer y diez chelines por un hijo.
Diputado por Badajoz en las Constituyentes de
1836-1837, y de nuevo en 1839 (elegido por
Córdoba y por Badajoz, optó por ésta) y en 1841.
Senador por Segovia, 1841. Ministro de Hacienda
del 9 de marzo al 10 de mayo de 1841, y de nue-
vo del 17 de junio de 1842 al 9 de mayo de 1843.
Diputado por el distrito de Villa del Río,
Córdoba, 1847-1850, y por Badajoz en las
Constituyentes de 1854-1856. Senador por
Madrid, 1871, y por Logroño, 1872, representó a
Santo Domingo de la Calzada, Logroño, en la
Asamblea Nacional de 1873. (Colección Causas
1865, VIII; Moratilla 1880; Llorens 1968; Espasa
1908; SUL, Wellington Papers; Páez 1966)

Calbache. Guerrillero al mando de patriotas en
las Alpujarras, marzo 1810. Según sus enemigos
había levantado horcas en Ujijar, Berja y Dalias
como símbolo de su autoridad, para obligar a los
ciudadanos a inscribirse en sus banderas. (Gaze-

ta Nacional de Zaragoza, 26 abril 1810)

Calbache, Manuel. Juez de primera instancia de
San Fernando (Cádiz), interino, 1821.

Calbet, Ramón (Tarragona, 1765 - ?). Cadete 
de Infantería en 1784, estudió en la Academia de
Barcelona, de la que salió de subteniente en
octubre de 1788, pasando, mediante examen, a
Ingenieros, de cuya academia fue profesor. De
1793 a 1795 hizo la guerra en Navarra contra la
República Francesa, tomó parte en la defensa de
Mahón, 1798, y participó en la Guerra de la Inde-
pendencia, ascendiendo a coronel en mayo de
1809 y a brigadier en enero de 1810. Director de la
Academia Militar de San Fernando, 10 octubre
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1814 - 18 abril 1815. Miembro de la Junta Superior
de Ingenieros, 1817-1823, firmante del Dictamen

de la Junta auxiliar del cuerpo de Ingenieros

acerca del Proyecto de Ley Constitutiva del

Ejército, Madrid, 1821. Estuvo impurificado de
1823 a 1825. Todavía vivía a finales de 1827.
(Carrasco y Sayz 1901) 

Calbetó, Clementino. Cf. Olloqui, Cayetano. 

Calbetó, Luis Antonio. Conspirador de Alicante,
1831. Una nota fechada «Hoy 10» prescribe que,
tras la mudanza del sobre, se dirijan las cartas a
Calbetó. (Colección Causas 1865, V, p. 256 y 273)

Calbetón. Presidente de la Sociedad Patriótica de
Palma, 25 septiembre 1820.

Calbo, Mariano. Cura, diputado suplente por
Oaxaca en las Cortes de 1820-1821. 

Calbó Caldea y Orfila, Pascual (Mahón, Menorca,
24 octubre 1752 - Menorca, 12 abril 1817). Hijo de
Pascual Calbó y de Ana María Caldea y Orfila, se
aplicó desde la infancia a la pintura y al dibujo.
Para perfeccionar su técnica fue a Génova y a
Venecia, en donde vivió cinco años en casa del
conde de Durazzo, embajador de Alemania, quien
elogió tanto a Calbó ante María Teresa de Austria,
que ésta le sufragó los gastos de estancia en
Roma, 1777, y en Viena, 1779. En la capital austría-
ca le entró tal hipocondría que, a pesar de tratar
de combatirla con viajes a Milán y a otras ciudades
italianas, le obligó a regresar a Mahón, en donde
permaneció siete años. En 1787 se fue a América,
viviendo tres años en Santo Domingo, y después
regresó definitivamente a Menorca. Publicó
muchos títulos de matemáticas, física, arquitec-
tura, construcción naval y gnómica. (Bover 1868)

Caldagués, conde de. General, mariscal de campo,
segundo jefe del ejército en Cataluña, 1808, a las
órdenes del marqués del Palacio. Su parte de
Gerona, 18 agosto 1808, sobre la acción del 16 en
Sarriá, se publica en Gazeta de Madrid, 2 sep-
tiembre 1808. Un oficio dirigido al marqués del
Palacio, Cuartel General de Galabert, 24 septiem-
bre 1808, en Diario Mercantil de Cádiz, 16 oc-
tubre 1808. Autor de Carta dirigida al redactor

del Diario de Manresa desde Gerona con fecha

22 del corriente en Diario de Manresa, 30 agosto

1808, y Madrid, imp. Ramón Ruiz, 1808. Ganó la
batalla de San Cugat del Vallés, 12 octubre 1808
(«Relación oficial» en Diario Mercantil de

Cádiz, 7 noviembre 1808), sin duda la descrita
en Batalha de Catalunha do mez de Outubro

de 1808, traducción portuguesa, Lisboa, 1808.
(Diario Mercantil de Cádiz, cit. y 5 septiembre
1808; Sepúlveda 1924; Diario de Manresa, cit.)

Caldaqués, conde de. Cf. Caldaqués, Raimundo.

Caldaqués, Raimundo, conde de Caldaqués.

Brigadier, 1802; jefe de la expedición contra el
sitio de Gerona, 1808. Su parte al marqués del
Palacio, campo de batalla frente a Gerona, 16
agosto 1808, se publica en Correo de Murcia, 27
agosto 1808. 

Caldas Taboada, Manuel. Relacionado con la cons-
piración de 1831, vive en la plazuela de la Merced,
Málaga. (Colección Causas 1865, V, p. 256)

Caldenon, José. Abogado de los Reales Consejos,
corregidor de Castro del Río (Córdoba), 1809.
(AHN, Estado, leg. 32)

Caldera, Juan María. Canónigo liberal, partidario
de la abolición de los diezmos eclesiásticos.
Apostó no obstante con Andrés Álvarez Guerra
en 1813 que las disposiciones de las Cortes en la
materia no entrarían en vigor antes de tres
meses. Como perdió la apuesta, pagó un ban-
quete en Badajoz, del que habló la Gazeta de

Madrid el 24 de mayo de 1813. Editor del Se-

manario Patriótico de Extremadura, 1821.
(Pérez González 1998; Gazeta de Madrid, cit.) 

Calderi, Joaquín. Hijo de Ana Sciomeri, empre-
saria del teatro de Sevilla, 1821.

Caldero, Cayetano. Alumno de la Academia Mili-
tar gaditana, que obtuvo un bueno en los exáme-
nes del 3 de noviembre de 1811. (El Redactor

General, 8 noviembre 1811). 

Calderó, Remigio. Oficial que se distinguió en el
ataque al fuerte de Mongat, 31 julio 1808.
(Diario Mercantil de Cádiz, 27 agosto 1808) 

Calderón, Alonso. En su casa de Badajoz se reu-
nieron José María Calatrava, Juan Gregorio
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Mancio y Félix Ovalle, para preparar el alzamien-
to de la provincia, junio 1808. (Pérez Jiménez
1908)

Calderón, Antero. Sociedad Patriótica La Fon-
tana de Oro, 3 junio 1821.

Calderón, Antonio. Abogado de Sevilla, afrance-
sado, asesor del gobernador francés de la ciudad,
denunciado por Juan José Torreros en el Diario

Mercantil de Cádiz, Sevilla, 16 septiembre
1812. (Diario Mercantil de Cádiz, 25 septiem-
bre 1812)

Calderón, conde de. Cf. Calleja del Rey, Félix.

Calderón, Felipe (Quintanar de la Orden, Toledo,
h. 1784 - Madrid, 9 enero 1825). Condenado a
diez años de presidio por robo a la diligencia y 
a muerte en la horca porque, hallándose en la
cárcel de Quintanar, cantó canciones revoluciona-
rias, con letrillas impías contra Jesucristo, el
Papa y Fernando VII, que concluían en el estribi-
llo de «Muera Fernando y la religión / y viva el
que quiera Constitución». Se señaló la plaza de la
Cebada de Madrid como lugar de la ejecución.
Morales Sánchez da como lugar de nacimiento
Amayuelas de Abajo (Palencia). (Diario de

Madrid, 10 y 11 enero 1825; Morales Sánchez
1870)

Calderón, Gregorio. Miembro de la Milicia
Nacional Voluntaria de Bilbao que formó parte
de una columna, mandada por el coronel Pablo,
que se enfrentó el 24 de abril de 1821 en
Ochandiano con los insurgentes alaveses al man-
do del escribano Piñedo. (Guiard 1905)

Calderón, José. Brigadier de Marina, 1811; co-
mandante del tercio naval de Cartagena, 1815,
del de Barcelona, 1820; y al suprimirse los
tercios, capitán del puerto de Tarragona, 1822-
1823.

Calderón, Juan (Villafranca de los Caballeros,
Toledo, 19 abril 1791 - Londres, 28 enero 1854).
Hijo del que en 1793 fue médico de Yébenes, mé-
dico segundo de Alcázar de San Juan, 1804, luego
médico primero, 1816. Estudió las primeras
letras a uso del país y el 19 de abril de 1806
ingresó, como él dice, por amor al estudio, en el

convento de religiosos observantes de San
Francisco, de Alcázar. Muy pronto tuvo dudas,
que comunicó a algunos de sus compañeros, los
cuales se hallaban en el mismo caso. Después de
estudiar filosofía en Lorca, lo que le dio ocasión
de visitar Valencia y sus bibliotecas, la invasión
napoleónica le libró del claustro, pues fue movi-
lizado para combatir a los invasores, aunque
pudo colocarse como escribiente en una oficina
de mayoría, con su tío el coronel Pedro José
Espadero. Ideológicamente había llegado al ateís-
mo total. Lo cual no fue obstáculo para que en
1815 tuviese que volver al claustro, y para que
sus superiores, a pesar de conocer su incredu-
lidad, dispusiesen que después de estudiar teo-
logía en Alcázar se hiciese sacerdote. Él lo
aceptó, tomando el sacerdocio como una profe-
sión válida para ganarse la vida. Después fue
predicador, confesor y catedrático de Filosofía.
Sufría mucho por tener que mantener una con-
ducta en oposición con sus ideas. Su ateísmo
parece que estaba basado en Spinoza y en
Dupuis, o, por lo menos, éstos son los autores 
en que se reconoce. Con la revolución de 1820 se
secularizó, y fue catedrático de Constitución. Se
sentía liberal, aunque no militaba en nada. Para
evitar las violencias de la contrarrevolución le
dispararon un día al salir de la reunión de la
sociedad patriótica. El 2 de mayo de 1823 hubo
un motín absolutista, pero para entonces ya se
había ido a Madrid, ciudad en la que residió
durante diez meses. Cuando se le avisó de que si
iba a su pueblo obtendría fácilmente su purifica-
ción, con sólo achacar su pasado liberalismo a la
violencia que sobre él habían ejercido los miem-
bros de la Milicia Nacional, ante la enormidad
moral que suponía esta mentira (tendría que
denunciar a su tío Pedro José Espadero, que
era miliciano nacional), decidió marcharse a
Francia. Siempre le caracterizó un agudo sentido
ético. A finales de 1823 se unió a una partida de
tropas francesas que regresaba a su país, llegan-
do sin tropiezo a Irún a pesar de no tener pasa-
porte. Estuvo ocho días en Irún sin saber qué
hacer, llegando a pensar en el suicidio. Estaba
expuesto a ser arrestado por los españoles por
su falta de pasaporte, y por lo mismo no podía
pasar a Francia. Confiesa que en su tribulación,
pensó mucho en Dios. La dueña de la posada en
donde residía le proporcionó el medio de pasar
ilegalmente la frontera, y así en enero de 1824 se
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halló en Bayona. Espiritualmente siguió la evolu-
ción que había comenzado en Irún, leyó el
Evangelio, admiró la tolerancia y la libertad de
conciencia, y pronto pudo considerarse cristiano
reformado, aunque no adscrito a ninguna Iglesia
determinada. Como seguía sin pasaporte, pesaba
sobre él el peligro de ser detenido por las autori-
dades francesas, y devuelto a España. La llegada
de tres milicianos de Madrid, de oficio zapateros,
que venían exiliados, le proporcionó de momen-
to los medios para subsistir. Como los milicianos
tuvieran que detenerse hasta que se visase su
pasaporte, dedicaron su tiempo a fabricar chine-
las, que tuvieron excelente acogida en Bayona.
Calderón se acercó a ellos, aprendió el oficio, y
cuando los milicianos siguieron viaje a París, fue
el único fabricante de las chinelas. Al cabo de
varios meses las autoridades regularizaron la
situación de los extranjeros que tenían trabajo,
aunque careciesen de pasaporte. Comenzó a dar
clases de castellano, sin dejar las chinelas. La
protección de Mr. Pyt, delegado de la Sociedad
Continental de Londres en Bayona, le puso en
relación con los medios protestantes de la ciu-
dad. No creo que pueda dudarse de la sinceridad
de su conversión al protestantismo, como hace
Menéndez y Pelayo. En 1829 pasó a Londres, se
alojó en Sommers-Town, el famoso barrio de los
emigrados españoles, y se dedicó a la enseñanza
del Evangelio, auspiciado y protegido por la
Sociedad Continental. Con la revolución de 1830,
volvió a Francia, residiendo allí hasta 1842.
Publicó Examen raisonné de l’emploi des

verbes ser et estar dans la langue espagno-

le, Burdeos, 1836, y acaso 1837 o 1838; Revue

grammaticale de la langue espagnole.

Première partie. Dictionnaire des règles et

des difficultés de cette langue, Burdeos, 1838-
1839. Ganó un concurso en Montauban, 1841,
por unos Diálogos entre un párroco y un feli-

grés sobre el derecho que tiene todo hombre

para leer las Sagradas Escrituras y formar,

según el contenido de ellas, su propia creen-

cia y religión, cuyo manuscrito conserva la
Biblioteca Nacional de Madrid. También Res-

puesta de un español emigrado a la Carta

del padre Areso, Burdeos, s. a. (1841). En 1842
se instaló en Madrid, por la mayor libertad que
había con Espartero. Para entonces ya estaba
casado. Publicó Revista Gramatical de la Len-

gua Española, mensual (3 números, febrero,

marzo y abril 1843), refundición del texto fran-
cés; y Análisis lógica y gramatical de la

lengua española, Madrid, mayo 1843 (nuevas
ediciones en 1852 y 1861). Menéndez y Pelayo
creyó que era el número 4 de la Revista: en rea-
lidad es una especie de apéndice de ella, mayor
en extensión y en importancia. Con el nuevo
cambio político de 1843 las cosas se pusieron
difíciles, por lo que en 1845 regresó a Burdeos,
y en 1846 se trasladó con su familia de nuevo a
Londres. Vivió pobre y oscurecido, mantenido
solamente por la generosidad de Usoz. Tradujo
del francés a Whately, arzobispo de Dublín:
Tratado de lecciones fáciles sobre la eviden-

cia del cristianismo, Tolosa (Toulouse), 1846.
En Londres publicó dos periódicos, sostenidos
por Usoz: Pure Catholicism (El Catolicismo

Neto), 1849-1851 (del que hubo segunda edi-
ción); y El Examen Libre, 1851-1854. En ellos
publicó alguno de los Diálogos de 1841. Parece
que Calderón tuvo discípulos en España:
Menéndez y Pelayo habla de doce adeptos del
Catolicismo Neto en Granada, hacia 1850. El

Nuevo Testamento de N. S. Jesucristo, versión

cotejada cuidadosamente con las antiguas

traducciones, y revisada con arreglo al origi-

nal griego, Londres, 1852; Liturgia anglicana,

o Libro de Oración Común, Londres, 1852,
nuevas ediciones en 1864 y 1905; Friendly

descussions with my Priest. From the manus-

cript of the late Rev. Juan Calderón, a

Protestant Spaniard, London, 1854. Esta obra
apareció en español por entregas en los dos
periódicos de Calderón. Cervantes vindicado

en ciento y quince pasajes del texto del...

Quijote de La Mancha que no han entendido,

o que han entendido mal, algunos de su

comentadores o críticos, Madrid, 1854, publica-
do por Usoz; quien al año siguiente dio a luz Don

Juan Calderón, conocido generalmente por la
Autobiografía de éste, Madrid, 1855, 2ª ed.
ampliada, París, 1880, y con el título De las

tinieblas a la luz. Autobiografía, Barcelona,
1884. «Examen razonado del empleo de los ver-
bos ser y estar en la lengua española», recogido
por Manuel Martínez Morentín en sus Estudios

filológicos, Londres, 1857. Todavía Las Es-

crituras del Nuevo Pacto, Barcelona, 1869,
traducción directa del griego. Hijo de Calderón
fue Philip Hermogenes Calderón, famoso pintor
de historia, keeper de la Royal Academy. Varios
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nietos fueron también artistas, el más importan-
te William Frank Calderón, fallecido en 1940.
(Calderón 1855; Palau y Dulcet 1948 y 1990;
Menéndez y Pelayo 1956; datos proporcionados
por Ángel Romera Valero)

Calderón, Juan Antonio. Eclesiástico, secretario
honorario del Santo Oficio de Granada, implica-
do en la conspiración masónica de Granada,
1817, por la que fue detenido en 1819. (Guillén
Gómez 2000a)

Calderón, Juan Manuel. Comerciante, dueño de
las fábricas de lonas, implicado en la conspiración
masónica de Granada, 1817, por la que fue deteni-
do en 1819. Miembro del Ayuntamiento de Grana-
da en 1820. Autor de Contrata que... ha

celebrado con la Real Hacienda para proveer

de lona, vitre y cotonia los arsenales de Carra-

ca, Ferrol y Cartagena, Cádiz, 1824. (Guillén
Gómez 2000a; Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Calderón, M. Gobernador de La Rioja, autor de
Alocución a los honradísimos riojanos al

tomar posesión del gobierno de la provincia,
Logroño, 1822. (Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Calderón, Manuel. Teniente que mandaba el des-
tacamento encargado de comunicar a Riego su
destitución en la Puebla de Alfindén, 2 septiembre
1821. Sobre la cuestión publicó una representa-
ción, Lérida, septiembre 1821, y Zaragoza, 14 sep-
tiembre 1821; en El Universal Observador

Español, 19 septiembre 1821. (Gil Novales
1975b, p. 231-233)

Calderón, Manuel Santiago. Vecino de Reinosa,
Santander. Diputado a Cortes por Palencia,
1820. (El Universal Observador Español, 22
mayo 1820) 

Calderón, Miguel. Abogado y regidor constitucio-
nal de la ciudad de México, diputado suplente a
las Cortes de 1820-1821. 

Calderón Agudelo, Anastasio. Licenciado, fir-
mante del oficio de Guadalupe, 28 febrero 1809,
dirigido a la Junta de la Serena, sobre la retirada
de los franceses de la Jara (Cáceres), pues se
han replegado al puente del Arzobispo. (Gazeta

de Valencia, 28 marzo 1809) 

Calderón de la Barca, Ángel (Buenos Aires, 1790
- San Sebastián, 31 mayo 1861). Hijo del admi-
nistrador de la aduana de Buenos Aires, español,
y de Josefa Belgrado, criolla linajuda; en 1808
fue llevado a Londres, de donde vino a España a
tomar parte en la Guerra de la Independencia.
Hecho prisionero, fue conducido primero a Dijon
y después al castillo de Lichtenberg. El 1 de
noviembre de 1819 fue nombrado agregado
diplomático a la primera Secretaría de Estado,
distinción honorífica. Secretario interino del Ate-
neo, 14 mayo 1820, designado ese año secretario
segundo en la Embajada de Rusia. Se reincorpo-
ró al Ministerio en 1824, sin estar concluido su
expediente de purificación. Por recomendación
de Cea Bermúdez, fue agregado diplomático en
Londres, 1825, y después siguió el escalafón.
Hombre culto, que hablaba francés, inglés y ale-
mán, pero poco atractivo, al decir de Raúl Fi-
gueroa. Enviado extraordinario y ministro
plenipotenciario en los Estados Unidos, 1835,
cesando al poco, por haberse negado a jurar la
Constitución de 1812; pero fue repuesto por Ofa-
lia en 1838. El 24 de septiembre de 1838 se casó
en Nueva York con Francis Erskine Inglish, esco-
cesa, sobrina del ministro de Inglaterra en
Múnich. Mme. Calderón de la Barca se hizo
famosa al publicar Life in Mexico during a

residence of two years in that country. With a
preface by W. H. Prescott, London, 1843, y varias
ediciones posteriores; en español, marquesa Cal-
derón de la Barca: La vida en México, traduc-
ción de Enrique Martínez Sobral, con un prólogo
del marqués de San Francisco, México, Ed. His-
pano-Mexicana, s. a. [1945], 2 vols. Fue autora
también de The Attaché in Madrid, or, Sket-

ches of te Court of Isabella II, New York, 1856,
que publicó anónimamente, como si fuese
traducción del alemán. Ángel Calderón fue el
primer embajador de España en México, 11 mar-
zo 1839, hasta 1841, en que se retiró a La Haba-
na. A pesar de ser el primer embajador, no sólo
en México sino en el resto de los países hispano-
americanos, nunca admitió la independencia de
México respecto de España, porque en ella ve la
causa de todas sus desgracias. Idealiza el sistema
colonial, y no comprende aquello que está viendo.
Fue uno de los fundadores del Ateneo Mexicano,
1840, a imitación del madrileño. Publicó la traduc-
ción de la Historia Universal, de Müller; las
Cartas sobre química de Liebig, y otras versiones
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del alemán. Subsecretario de Estado en 1844, di-
mitió, y fue nombrado ministro en los Estados
Unidos, desde el 14 de febrero de 1844 hasta el
21 de junio de 1853, en que fue nombrado
ministro de Estado, durando en el cargo hasta el
17 de julio de 1854. Tradujo el poema Oberon de
Wieland, Nueva York, 1844. En 1853 había sido
también senador vitalicio. Con la revolución de
1854 tuvo que refugiarse en las Embajadas de Aus-
tria y Dinamarca y emigra en seguida por la
frontera francesa, dedicando su tiempo a la tra-
ducción de Fabiola del cardenal Wiseman (se
publicó en Madrid en 1856). Regresa en 1856,
retirándose a vivir en su casa-quinta de Zarauz.
Gran cruz de Carlos III y de Isabel la Católica y la
Continiana de Parma. Poseía un gran patriotismo
español, calificado de doliente, y cierta conmise-
ración hacia México, aunque acabó compren-
diendo la necesidad de la independencia; y
mostraba cierto despego hacia los Estados Uni-
dos. No obstante, su gestión en Washington con-
tó con el beneplácito del secretario de Estado
James Buchanan, lo que le ocasionó ataques de
propagandistas españoles, como Mariano To-
rrente. Póstumamente apareció su traducción de
Julia Karanagh La mejor victoria. Leyenda

de unas montañas, Madrid, 1868. Su esposa fue
institutriz de la infanta Isabel, recibió de Alfonso
XII el título de marquesa de Calderón de la Bar-
ca. Murió en el Palacio Real de Madrid el 6 de
febrero de 1882. (Escenas Contemporáneas,

1858, t. III, p. 374-378; Figueroa 1999; Palau y
Dulcet 1948 y 1990; Ruiz Castañeda 1974; cat.
Jiménez-Bravo, abril 2000)

Calderón de la Barca, José María, conde de

Villanueva de la Barca, vizconde y Sr. de Co-

tocain. Título concedido a Francisco de Sales
Calderón de la Barca Riva Agüero Barrera y
Lizaranzu. Santanderino, caballero de San Juan
de Jerusalén, mariscal de campo, comandante
general de Extremadura, gobernador militar y
político de Cádiz, presidente de su junta de
gobierno, dio como tal un bando, 22 septiembre
1810, anunciando un alistamiento general en los
cuerpos de Voluntarios Distinguidos y Milicias,
otro de 30 de septiembre sobre la obligación de
llevar cartas de seguridad, otro de 11 de octubre
sobre aseo de las calles y plazas de Cádiz, otro de
14 de octubre, reiterando disposiciones anterio-
res para que salgan de Cádiz todas las personas

que no hagan falta en la ciudad. Firma el
Reglamento para los alojamientos, 31 octubre
1810; y es autor de una «Proclama a sus paisanos»,
Cádiz, 3 noviembre 1810, con la que organiza una
suscripción para acudir en defensa de la montaña;
autor de otros dos bandos, 24 noviembre y 12
diciembre 1810, sobre servicio militar; y de otro,
26 enero 1811, en el que da un plazo para la entre-
ga de la plata y oro labrado. Además, un edicto, 5
enero 1811, sobre abastos; y otro, también de ene-
ro, contra el intrusismo en la medicina. Como pre-
sidente es el primer firmante del oficio de la Junta
de Cádiz, dirigido al duque de Alburquerque, y
suscrito por todos los individuos de ella, Cádiz,
12 enero 1811, que se imprimió. Es una buena
muestra de las disensiones entre la junta y el
duque. Calderón dio también una Instrucción que

deberán observar los vigilantes de esta ciudad,
Cádiz, 1 abril 1811. Tuvo dificultades con el bata-
llón de Artilleros Gallegos de Cádiz. Fue depuesto
por haber chocado con unos diputados. (AHN,
Estado, leg. 43; Riaño de la Iglesia 2004; Diario

Mercantil de Cádiz, 1 octubre 1811, 11 noviem-
bre 1810, 28 enero 1811 y 26 agosto 1813; Aviso
Importante 1815)

Calderón de la Barca, Manuel. Coronel goberna-
dor del castillo de San Felices, en Galicia, 1817-
1822.

Calderón de la Barca, Miguel. Regidor de Madrid,
junio 1813. Miembro de la Diputación Provincial
de Madrid, y de la Junta de Beneficencia nom-
brado por el rey, 1822. Procurador por Madrid,
1834-1836 (en 1836, elegido por Guadalajara y
Madrid, optó por ésta). Diputado por Madrid en
las Constituyentes de 1836-1837. (El Redactor

General, 27 junio 1813) 

Calderón y Fontecha, Manuel Santiago. Aboga-
do, diputado a Cortes por Palencia, 1820-1822;
jefe político de la misma, 1823. Senador por San-
tander, noviembre 1843. (Lista Diputados 1820 y
1821)

Calderón y González, José Felipe. Secretario de
la Junta de Extremadura y regente de la impren-
ta ambulante en la que se imprimió la Gazeta de

Extremadura, 1811-1812. Algunas de sus cuen-
tas han sido publicadas por Jesús Rincón.
(Rincón 1930; Gómez Villafranca 1908)
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Calderón Laso, Juan. Moderante de la Sociedad
Patriótica de Badajoz, 12 junio 1820.

Calderón y Sarriá, Antonio. Canónigo lectoral de
Málaga, elegido diputado por la provincia de Se-
villa a las Cortes generales y extraordinarias,
Sevilla, 15 enero 1813, en las que juró el 31 de
julio de 1813, pero al mes y medio la elección fue
anulada. (El Redactor General, 19 enero 1813;
Calvo Marcos 1883)

Caldés, Juan. Sociedad Patriótica de Llummayor,
28 mayo 1820. 

Calello y Miranda, Francisco. Abogado, comandan-
te de alarma del concejo de Salas (Asturias), elegi-
do diputado suplente a las Cortes de Cádiz, en las
que juró el 4 de abril de 1812. (Diario Mercantil

de Cádiz, 5 febrero 1811; Calvo Marcos 1883)

Calera, Andrés. Comerciante de Cádiz, uno de
los testigos del testamento de Clararrosa, 27
enero 1822. (Ravina 1982)

Calero, Francisco de Sales. Alcalde mayor de
Sotomayor (Pontevedra), 1818. 

Calero, Juan. Granadero de la segunda compañía
del regimiento de Fernando VII, llamado a decla-
rar por el alcalde Matías Herrero Prieto el 1 de
febrero de 1825, en la causa de Vinuesa. (Diario

de Madrid, 2 febrero 1825)

Calero, Pedro. Sargento segundo de Infantería,
miembro de la comisión confiada a Ovalle, de
proceder a hacer alistamientos y requisición
de caballos en Molina de Aragón, 1808. (AHN,
Estado, leg. 15, doc. 2)

Calero de Cáceres, Benito. Autor de Memoria

sobre los delitos de traición. Sus penas. La

jurisdicción que debe conocer en estas cau-

sas, y el orden que ha de seguirse en la subs-

tanciación y fallo de ellas. Escrita con motivo
del real decreto de 13 de diciembre de 1833.
Madrid, imp. de D. M. Calero, 1834. (Cat. 45
Berceo, abril-septiembre 2007) 

Calero y Portocarrero, Juan. Oficial josefino, que
luego formó parte de la partida de Mina
(¿1814?), y se refugió en 1815 y comienzos de

1816 en Burdeos, con su hermano Luis
Marcelino, con quien estableció una fábrica de
chocolate en Amiens. (AN, F7, 12000; Barbastro
1993) 

Calero y Portocarrero, Luis Marcelino (Badajoz,
16 enero 1778 - ?). Fueron sus padres José Cale-
ro Castroverde, administrador de Rentas Reales,
y Elena Ramírez Portocarrero. Escasean los
datos sobre sus años jóvenes, estudios y prime-
ras ocupaciones, alguno tanto más sensible dada
la versatilidad de un espíritu como el suyo, evi-
dentemente moldeado en aquella exaltación de
la ciencia experimental que presidió la reforma
de la enseñanza en los días de Carlos III. Así se
desprende de las repetidas manifestaciones de
una inclinación hacia el mundo de la técnica con-
finante con la ingeniería que se dan a lo largo de
su vida. La primera de ellas es la invención de un
puente de campaña cuya construcción proponía
Calero a las autoridades militares en 1811, según
consta en el AGMS. Ese aspecto técnico-científi-
co de su formación aflorará de nuevo en ocasio-
nes sucesivas, como se verá más adelante,
aunque sin ceder ante otros matices reveladores
de una formación humanística igualmente rica.
El 2 de mayo de 1808 sorprendía a Calero en
Madrid, donde hizo solemne juramento de derra-
mar sangre en defensa de la patria y el rey. En
1811 se encontraba en Cádiz, pues de allí pasaba
a La Coruña a finales de ese año para ocuparse
de la contaduría de la Fábrica Nacional de Ciga-
rros de aquella ciudad, de cuya superintendencia
y dirección interina se encargaría casi en segui-
da. Ya al primer contacto con la vida de aquella
capital gallega Calero se percata del tremendo
contraste entre la actitud de una buena parte de
los habitantes de la ciudad, propensa por la mis-
ma naturaleza de sus ocupaciones a una franca
apertura ideológica en todo coherente con el
talante que iba cuajando en la legislación de
Cádiz, y los representantes de la autoridad, rea-
cios si no contrarios a toda transformación. Su
primer cuidado es por eso participar activamen-
te en la batalla a favor de la modernidad política
para lo cual, asociado con el abogado Antonio de
la Peña, procedente de Valladolid, se embarca en
una empresa editorial muy arriesgada, esto es, la
publicación de El Ciudadano por la Constitu-

ción. El periódico nacía, según confesión del
propio editor, «para defender el sagrado código
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contra las intrigas de los que por intereses parti-
culares buscaban los medios de dejar inútiles las
tareas de las Cortes generales y extraordinarias»
y se proponía la reproducción de las leyes y
decretos de Cádiz como medio de contrarrestar
la escasísima circulación por el reino de Galicia
del Diario de las Cortes, obstaculizada a menu-
do por las mismas autoridades. En cada número
un breve comentario exponía llanamente el
alcance y la importancia de aquellos decretos, no
siempre comprensibles de inmediato para el
hombre de la calle. Con la misma intención
didáctica solía publicarse también un extracto de
las sesiones de Cortes, «para hacer conocer en
las provincias las opiniones de sus represen-
tantes». La publicación, expresamente dedica-
da, como se ve, a la «ilustración» política del
ciudadano, no tardaría en atraer a una serie de
colaboradores muy notables tanto por su talla
intelectual como por su engagement y se va
enriqueciendo progresivamente aquellos objeti-
vos primordiales de información e iniciación a la
política. Su impacto en la sociedad es registrado
con aprensión desde la opuesta orilla ideológica
que para frenarlo desata una ofensiva de confe-
sionario, con rechazo de la absolución a todo
lector de sus páginas, y no descuida otros
medios para lograr el alejamiento y destierro de
los editores, consiguiéndolo sólo con Peña. Para
proteger a los ciudadanos de abusos anticonsti-
tucionales como éste Calero funda, junto con el
capitán de fragata O’Connock, un comité de
auxilio a los liberales perseguidos cuyas reunio-
nes se celebraban en el Café de la Esperanza.
Sus miembros, pertenecientes a lo más selecto
de la sociedad coruñesa si bien liberales a
machamartillo, estaban muy lejos de ser aquellos
«enemigos furiosos de Dios y del rey» en que
había de transformarlos la propaganda absolutis-
ta; existen testimonios del respeto con que todos
consideraban las normas de convivencia tradi-
cionales, en nada menguado por su compromiso
político, y con seguridad ninguno de ellos dejaba
de reconocerse en la práctica de hábitos religio-
sos en los que habían sido educados. Cada uno
de ellos podría suscribir sin duda la afirmación
del mismo Calero de «no haber faltado nunca a
las leyes de la sociedad en que había vivido».
Acaso sea suyo el artículo firmado M. C. P., La
Coruña, 12 julio 1812, en suplemento a El

Redactor General, Cádiz, 30 septiembre 1812,

en el que se rebate la especie del Correo de

Santiago de que los gallegos son partidarios de
la Inquisición. La noticia de la disolución del
Gobierno constitucional llegó a La Coruña el 16
de mayo de 1814 y el 18, previendo algo más
serio que la destitución inminente. Calero dimi-
tió de su cargo en la fábrica de cigarros ponien-
do en manos del intendente Gardoqui un oficio
justificativo de su renuncia. El peligro era tan
claro que aunque Calero poseía pasaporte de las
autoridades constitucionales buscó refugio en
Francia embarcándose clandestinamente, tan a
tiempo que el 7 de julio siguiente la Audiencia de
La Coruña lo condenaba como reo de Estado a
pena de horca ordinaria y confiscación de bienes.
Tras la denuncia de su fuga a tierra francesa,
hecha por el capitán general interino de Galicia,
el 16 de julio se reclamaba su persona al gobierno
francés. Se puede atestiguar su paradero en
Burdeos ya el 2 de agosto de 1814, fecha en que
servía de enlace entre la logia La Reunión Espa-
ñola de La Coruña y el Grande Oriente de Fran-
cia. Era conocido entonces como Marcelino
Calero-Villalón o, según otros documentos fran-
ceses, como Louis Villalón. Gracias a los infor-
mes de la policía francesa se sabe de su
permanencia en Burdeos durante todo el año
1815 y hasta febrero de 1816. Habitaba en com-
pañía de su hermano Juan, oficial de los ejércitos
del rey José, con quien había establecido una
fábrica de chocolate en aquella ciudad. En febre-
ro de 1816, y cuando ambos en realidad se halla-
ban en París, se les conminaba a trasladarse a
Cahors. Una orden del ministro de la Guerra
francés, conducente a despejar de elementos
sospechosos los puertos y las zonas fronterizas,
los obligaba en abril del mismo año a internarse
en Amiens para ser sometidos a vigilancia espe-
cial, medida contra la que los hermanos Calero
protestan por significar la privación de los
medios de vida que se habían creado en Burdeos.
Y así, mientras Juan recibe un pasaporte para
regresar a España, a Luis Marcelino se le autori-
za para volver a cuidar de sus asuntos en Bur-
deos. No pierde, sin embargo, la relación con
Amiens, donde contrae matrimonio con Louise
Dupont mientras, con agilidad característica,
establece relaciones de negocios con su suegro y
cuñado, poseedores de un taller de tinturas. El
triunfo constitucional lo anima en 1820 a regre-
sar a España, donde la primera noticia que
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encontramos sobre sus vicisitudes es en una
petición a las Cortes, en la sesión del 2 de sep-
tiembre de 1820, en la que suplicaba al Congre-
so «que en caso de conceder algún género de
recompensa o premio a los que (...) habían verti-
do su sangre y trabajado por la libertad de su
patria, se sirviese tenerle presente como a una
de las víctimas; que aun en Francia había sido
perseguido a petición del embajador y había
sufrido más de un año de arresto en Amiens». No
cabe duda de que su pretensión tuvo éxito, pues
lo encontramos ejerciendo el cargo de adminis-
trador de Aduanas en el puerto de Rosas hasta
que el 23 de septiembre de 1823 se ve obligado a
huir de la furia del populacho acogiéndose con
su mujer y sus tres hijos a una frágil embarcación
que los conduce a Port Vendres. Esta vez la
estancia en Francia debió ser breve, de paso
hacia la más acogedora Inglaterra, donde la ini-
ciativa y la capacidad de Calero lo transforman al
poco en uno de los más activos operadores, jun-
to con Salvá y Ackerman, en el campo del hispa-
nismo inglés. Y es que la gran absorción de
publicaciones españolas por parte del mercado
hispanoamericano hacía muy seguras las activi-
dades editoriales en lengua española. La
Imprenta Española, como se denominó el esta-
blecimiento montado por Calero en Londres, en
7, Frederic Place, Goswell Road, tiene en su
haber, desde finales de 1824 hasta 1829, la publi-
cación de algunas obras características del giro
que iba tomando el mercado librero de lengua
española, desde el Romancero de G. B. Depping
preparado por Salvá hasta las Obras póstumas

de Moratín padre y las Obras líricas del hijo;
desde la Ortografía de la Academia hasta las
anónimas Cartas de un americano sobre las

ventajas de los gobiernos republicanos fede-

rativos. Añádase además la publicación de doce
números de la revista El Emigrado Observa-

dor, aparecidos entre julio de 1828 y junio de
1829, que forman un conjunto inapreciable de da-
tos sobre los emigrados liberales en Inglaterra
y son fruto de la colaboración con Canga Argüe-
lles, a cuya esfera de influencia estaba Calero
muy ligado. Otra revista igualmente significativa
de la vitalidad intelectual del círculo de refugia-
dos liberales es Ocios de Españoles Emigrados,
inicialmente impresa por Mac Intosh y absorbida
por la Imprenta Española de Calero al menos
desde 1826. Del mismo establecimiento procedía

también el nuevo avatar del Seminario de Agri-

cultura y Artes, que a partir de 1831, siguiendo
los desplazamientos de su editor, se traslada a
Sevilla y luego, en 1833, a Madrid. Esa actividad
editorial en Londres consentía o incluso requería
continuas relaciones con Francia: en marzo y
abril de 1828 Calero recibe autorización de la
policía francesa para desembarcar en Calais con
destino a Amiens y París donde lo reclamaban
sus intereses. En la capital francesa constan sus
relaciones con Mr. de Bray, miembro de la Cáma-
ra de los Diputados y su procurador y encargado
de Negocios. El calificativo de negociante con
que se define a nuestro hombre en esos informes
de la policía no debe hacer olvidar otro aspecto
fundamental de sus actividades: el culto por la
ciencia. Vemos así que la visita a París le da oca-
sión «pour faire hommage au conservatoire des
arts et métiers d’un modéle de boite de son
invention pour accelérer la vitesse des roues de
voiture». Y es que la pasión ilustrada del progre-
so inspira en todo momento a este incansable
inventor de ingenios, impulsándolo a soldar en
una aplicación utilitaria de la ciencia la cesura
entre saber teórico y habilidad mecánica. La tra-
yectoria de esas inquietudes científico-prácticas
se completa por estas fechas con un Proyecto

para construir un camino de hierro desde

Jerez de la Frontera hasta el Puerto de Santa

María, que ve la luz en Londres en 1830 y hace
de su autor pionero de una modernidad tecnoló-
gica a la que la España de aquellos días no era
tan refractaria como hoy se suele creer. Había
obtenido la concesión del ferrocarril de Jerez al
Puerto, Rota y Sanlúcar el 28 de marzo de 1830.
S. M. se había declarado protector de la empresa,
pero el Ayuntamiento de Jerez no la vio con bue-
nos ojos. La concesión caducó hacia 1838. A sus
ocupaciones editoriales volverá Calero apenas
reintegrado a España, pues de la imprenta que
instala en la calle del Ave María sale, en 1834, el
Diccionario de Hacienda con aplicación a

España, de José Canga Argüelles. Allí se impri-
mía también en 1835 el Índice de la obra titu-

lada «Diario de las Cortes desde 1810 hasta

1814 y desde 1820 hasta 1823 inclusive»; así
como aquel manifiesto del liberalismo económico
que es su propia Memoria sobre los perjuicios que

causan en España los derechos de puertas

y aduanas interiores y el estanco del tabaco y

de la sal, con un nuevo sistema de única
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contribución. Escrita, publicada e impresa

por D. …, comisario honorario de Guerra,

antiguo empleado de Rentas y socio corres-

ponsal de las Sociedades Económicas de San-

tiago, Valencia, La Habana, Cádiz y Baeza

(1836). La bien probada vocación publicística no
abandonaba a Calero tampoco en este período,
como acredita un nuevo proyecto acariciado en
1836, el de El Ciudadano. Apuntes para la

historia y revista semanal política, económi-

ca y literaria, cuyo programa recoge la voluntad
de servicio del editor no sólo con respecto a la
sociedad del presente, sino también en vista de
las generaciones futuras, puesto que «la historia
exige de los escritores coetáneos que dejen con-
signados en sus obras los sucesos de su tiempo
con imparcialidad, desinterés y propiedad». Ar-
tículos de política, administración, literatura y
variedades habían de servir para recreo e ilustra-
ción de los lectores compendiándose además en
aquellas páginas las sesiones de Cortes y las
actas del Gobierno. Con ello y una atención cons-
tante a noticias de interés y con una sección
dedicada a reseñar las novedades editoriales, sin
concesión alguna a polémicas personales, se
esbozaba a partir del 31 de octubre de 1836 un
ambicioso proyecto destinado, como los anterio-
res, a la forja de una cultura de raigambre liberal
entre las clases medias españolas. Quizá fuera
éste el canto del cisne: en lo sucesivo no hay más
noticias de Calero y su muerte, cuya fecha se
ignora, debió ocurrir por entonces. Todavía
publicó e imprimió en su propia imprenta El

Amigo del Pueblo, periódico de Madrid, 1838,
en el que se titula comisario honorario de Guerra
y socio corresponsal de las Sociedades Económi-
cas de Santiago, Valencia, La Habana, Cádiz y
Baeza. (Gómez Imaz 1886; Azorín 1928; Llorens
1968; Gil Novales 1975b; Barreiro 1982a; Valín
1984; Arrillaga 1930; artículo escrito por María
Rosa Saurín de la Iglesia, con aditamentos poste-
riores)

Calero Villalón, Juan. Cf. Calero y Portocarrero,
Juan. 

Calero Villalón, Luis Marcelino. Cf. Calero y
Portocarrero, Luis Marcelino. 

Caletrio, Miguel (Santibáñez, ? - ?, 1813 o 1814).
Bandido de la cuadrilla llamada Los muchachos

de Santibáñez. Fue uno de los detenidos por
Boquique. Se le dio garrote y fue descuartizado.
Su amante, Ana González de la Cota, también fue
detenida. (Flores del Manzano 2002)

Callaba, Juan Carlos. Alcalde mayor de Carca-
buey (Córdoba), 1817-1819. 

Calle, Bernardo Manuel de la. Escribano de
Cádiz, 1822. 

Calle, Castor de la. Sociedad Patriótica de Lo-
groño, 16 abril 1820.

Calle, Manuel de la. Capitán retirado, vecino de
Mijas (Málaga), diputado a Cortes suplente por
Madrid, 1822-1823. (Diputados 1822) 

Calle, Miguel de la. Coronel, comisionado en
1831 para averiguar las tramas liberales por tie-
rras de Extremadura, Ávila y Salamanca, objeto
que no pudo cumplir. (Flores del Manzano 2002)

Calle, Paulino de la (Galapagar, Madrid, h. 1792 -
?). Cirujano y dentista, casado, acusado en 1824
por Sebastián Carbonel de haber sido uno de los
asesinos de Vinuesa. No fue de los ejecutados
por el crimen. Se fugó del Hospital General de
Madrid, por lo que el 15 de junio de 1824 el supe-
rintendente general de Policía, José Manuel de
Arjona, dio orden de busca y captura contra él.
Como señas particulares, además de estatura de
cinco pies, ojos pardos, cabello y barba de color
castaño oscuro, se citan pequeñas cicatrices en
las manos, algunas imperceptibles. (ACD, Serie

General de Expedientes, leg. 67, nº 48, oficio
citado de Arjona)

Calle, Rafael de la. Presbítero, autor de Oración

que en la solemne fiesta de apertura del Real

Seminario de Nobles, restablecido interina-

mente en el Colegio Imperial de la Compañía

de Jesús, dijo..., Madrid, 1826. (Palau y Dulcet
1948 y 1990)

Calle, Teodoro de la. Traductor de Antoine Vin-
cent Arnault: Blanca y Montcasin o los vene-

cianos, Madrid, 1814. (Palau y Dulcet 1990)

Calle y Cepeda, José de la. Vocal del Consejo de
las Órdenes, 1817-1819; vocal de la Junta
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Gubernativa del Montepío del Ministerio, 1821-
1822.

Calleja, José. Juez de primera instancia de
Castrojeriz (Burgos), 1821(interino), 1822-1823.

Calleja, Juan Manuel. Presbítero, afrancesado,
administrador del partido de Uceda (Guadala-
jara) durante la Guerra de la Independencia, car-
go menor que no le forzó al exilio. Dedicado a
tareas pedagógicas, fundó en Bilbao en 1818 en
la calle Bidebarrieta el Colegio de Santiago, aus-
piciado por el Consulado, del que fue codirector,
junto con Alberto Lista. Fue autor de Elementos

de gramática castellana, Bilbao, 1818; y de
Discurso gratulatorio, que por encargo del

ilustre Ayuntamiento Constitucional de la

villa de Bilbao... debió pronunciar... el 9 de

julio..., Bilbao, 1820, en el que postulaba la con-
ciliación de afrancesados y liberales. (Guiard
1905; Palau y Dulcet 1948 y 1990; López Tabar
2001a; información facilitada por Javier Fer-
nández Sebastián)

Calleja, Juan Nepomuceno. Comisario honorario
de Guerra, 1817-1823.

Calleja, Julián. Juez de primera instancia de
Oropesa (Toledo), 1822-1823.

Calleja, Tomás. Abogado, vecino de Burgos,
diputado a las Cortes de Cádiz, elegido el 15 de
julio de 1813. (El Redactor General, 27 julio
1813) 

Calleja, Vicente. Visitador general de Rentas en
Granada, beneficiario de la red clientelar de
Godoy en la ciudad, al que la multitud exige el 6
de abril de 1808 la entrega de los retratos del
favorito, para destrozarlos. (Guillén Gómez
2007) 

Calleja del Rey, Félix María, conde de Calderón

(Medina del Campo, 1749 - Valencia, 24 julio
1828). Cadete en el regimiento de Saboya, 1772,
actuó en diversas empresas militares (Argel,
Gibraltar, Mahón), marchando a México con
Revillagigedo, 1789. Se casó allí con una criolla.
Mandó informes a la Junta Central sobre la
defensa de Nueva España contra la amenaza de
los Estados Unidos, México, 29 octubre 1808,

10 y 17 enero 1809, informes publicados por
Lafuente Ferrari. Combatió a Hidalgo, y a More-
los, con éxito. Su parte al virrey Venegas, Campo
de Aculco, 7 noviembre 1810, se publica en Gace-

ta Extraordinaria de México, 8 noviembre
1810, y lo reproduce El Conciso, 10 enero 1811.
Un extracto del parte enviado a Venegas, Silao,
12 diciembre 1810, comunicándole la «gloriosa»
reconquista de Guanajuato, se publica en Diario

Mercantil de Cádiz, 21 febrero 1811. Su parte al
virrey, México, 9 diciembre 1810, sobre las últi-
mas victorias conseguidas sobre los rebeldes, en
Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 2 abril 1811. El parte sobre la batalla
del puente de Calderón, a legua y media de Zapo-
tlanejo, 19 enero 1811, aparece en la Gazeta

Extraordinaria del Gobierno de México, del 17
de enero, y se reproduce en la Gazeta Nacional

de Zaragoza, 19 mayo 1811, en Diario de Bar-

celona, 7 julio 1811, y en tirada aparte, México,
Arizpe, 1811. Igualmente su parte a Venegas, San
Juan de Citácuaro, 2 enero 1812, se publica en
Diario de Barcelona, 24 julio 1812. Una carta al
mismo, 2 mayo 1812 (tomada del Journal de

l’Empire), sobre las victorias de sus armas en
Nueva España en los cuatro meses precedentes,
en Diario de Barcelona, 17 febrero 1813. Sus
éxitos originaron una gran rivalidad con el virrey
Venegas, a quien sucedió en el Virreinato el 16 de
septiembre de 1812 (tomó posesión el 4 de mar-
zo de 1813). Antes de ser virrey había mostrado
inclinaciones criollistas, hasta el punto de que
alguno de los insurgentes pensaron que podían
ganarlo para su causa, aunque el extracto men-
cionado está claro respecto de su posición. En
seguida se convirtió en el mayor enemigo de la
independencia, no sólo desde el punto de vista
militar, sino también como funcionario eficiente,
aunque siempre conservó puntos de vista perso-
nales, que no coincidían con los de las otras auto-
ridades coloniales. Cumplió con la Constitución
de Cádiz, dando una proclama el 26 de marzo de
1813, y permitiendo que se celebrasen elecciones
para el Ayuntamiento Constitucional, pero afirmó
en junio de 1813 que no era posible en México la
libertad de prensa, llevaba seis meses suspendi-
da, pues los enemigos de la dominación colonial
se aprovechaban de la libertad para ocupar posi-
ciones. Llevó a cabo una tremenda información
sobre las actividades de los insurgentes, pero no
siempre pudo actuar, porque se lo impedía el
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escándalo social que se seguiría y los propios tér-
minos de la Constitución que había jurado. Fue
elegido diputado a las Cortes de Cádiz por Valla-
dolid, en España, 8 agosto 1813, elección dada la
fecha y las circunstancias totalmente inoperante.
El 12 de enero de 1814 publicó un decreto, recor-
dando al clero novohispano la obligación legal en
que se encontraba de obedecer a la autoridad del
rey. El 14 de junio de 1814, día en que llegó a
México la noticia de la vuelta a España de Fer-
nando VII, Calleja dio un bando, por el que daba a
los insurgentes treinta días para acogerse a indul-
to, y dio un nuevo bando el 10 de agosto, anun-
ciando la asunción por el rey de su soberanía, a lo
que inmediatamente se adhirió, pues consideraba
que la Constitución había sido un peligro para la
perduración del régimen español en México. Y
actuó en consecuencia, prodigando los destierros
y las prisiones. Teniente general, 25 agosto 1814.
Cesó de virrey el 16 de septiembre de 1816, sien-
do premiado a su vuelta a España con el título de
conde. Gran cruz de Isabel la Católica, 17 sep-
tiembre 1817; gran cruz de San Hermenegildo,
1817; y de San Fernando, 1818. Capitán general
de Andalucía y jefe del ejército expedicionario,
1819, en sustitución de La Bisbal. Con la insurrec-
ción de Riego quedó preso hasta marzo de 1820,
pasando luego de cuartel a Madrid y Valencia. Al
no aceptar el mando de esta última provincia, fue
confinado en Mallorca, 1820-1823. Purificado en
1825, permaneció de cuartel en Valencia. (Diccio-
nario Historia 1968; Guedea 1992; Diario Mer-

cantil de Cádiz, cit.; Diario de Barcelona, cit.;
Gazeta Nacional de Zaragoza, cit.; Gazeta de la

Junta-Congreso del Reino de Valencia, cit.;
Lafuente 1941; cat. Casa Subhastes Barcelona,
septiembre 1999; Carrasco y Sayz 1901; Sánchez
Fernández 2001; Páez 1966) 

Callejo, José. Memorialista de Sevilla, que ejerce
su oficio en los portales frente de gradas (sic),
1813. (Diario Crítico General de Sevilla, 28
noviembre 1813)

Callejo, José María del. Catedrático de árabe en
los Estudios de San Isidro, 1819-1822.

Callejo, fray Vicente. Organista de San Juan de
los Reyes, y en 1820, maestro compositor en el
convento de franciscanos de Colmenar de Oreja.
(Saldoni 1868)

Callejo Bayón, Vicente. Comisario de Guerra,
1807-1823.

Calomarde, Francisco Tadeo de (Villel, Teruel
10 febrero 1773 - Toulouse, 19 junio 1842). Hijo
de humildes labradores, estudió en Zaragoza,
especializándose en Filosofía y en Leyes, y
trabajando a la vez como paje de un caballero,
quien le aconsejó no descuidar los estudios aca-
démicos, y en efecto en la Sociedad Económica
de Zaragoza leyó una memoria titulada Discur-

so económico-político... en el que se demues-

tra la cantidad de trigo y demás granos y

frumenticios que en cada año de este último

quinquenio se ha cogido en el reino de Ara-

gón, publicado en Madrid, 1800, con dedicato-
ria a Godoy. Palau le atribuye también una
Historia política de Aragón, de finales del
siglo XVIII. Después de recibirse de abogado, se
colocó en Madrid de secretario de Antonio Bel-
trán, médico de cámara de Godoy, con cuya
hija, Juana Beltrán, se casó en enero de 1808.
La caída de Godoy fue la ocasión para abando-
narlo, así como a Juana, ya que el suyo no había
pasado de ser un matrimonio de conveniencias.
Oficial mayor de la Secretaría de Gracia y Justi-
cia, Calomarde entró de secretario de Miguel
Lardizábal y Uribe, ministro de Indias, y regen-
te hasta el 28 de octubre de 1810. Secretario de
la Comisión de Verificación de Poderes de los
Diputados, 15 septiembre 1810. Calomarde,
desde Cádiz, intentó ser diputado por Aragón,
sin conseguirlo, y a este fracaso se ha atribuido
su posterior ultraabsolutismo. Nombrado fiscal
del Tribunal Especial de las Órdenes, septiem-
bre 1813. Con la reacción de 1814, al ser nom-
brado Lardizábal secretario de Gobernación de
la Península y de Ultramar, Calomarde fue sub-
secretario, pasando en 1815 al Ministerio de
Gracia y Justicia, al mismo tiempo que era nom-
brado secretario perpetuo de la Real Orden
Americana de Isabel la Católica, recién creada.
A finales del mismo año 1815 fue nombrado
secretario del Consejo de Castilla, pero cayó en
desgracia, y fue confinado en Pamplona. La
revolución de 1820 le liberó, pero no pudiendo
brillar entonces, se refugió en Olba, Teruel, en
donde al parecer tenía una fábrica de papel. Con
la invasión de 1823 se ofreció a Angulema, quien
le nombró secretario de la Regencia. En 1824
Calomarde fue nombrado ministro de Gracia y
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Justicia, puesto que haría famoso con sus méto-
dos de represión inquisitorial. Suyo es el Plan

literario de estudios y arreglo general de

universidades del reino, 1824. Conservó el
favor de Fernando VII gracias al reaccionarismo
de ambos, pero también a que Calomarde supo
cultivar a la camarilla, es proverbial su amistad
con Maestre, el boticario mayor, y también a sus
ramificaciones policíacas por todo el país. En
1827 contribuyó efizcamente a la represión de
la revuelta catalana de los Agraviados. Actuan-
do en nombre de Fernando VII, puso el veto a la
elección papal del cardenal Giustiniani, antiguo
nuncio en España, en el cónclave de 1831, por
creerle responsable del reconocimiento por
Pío VII de los obispos de América. Giustiniani lo
negó, diciendo que había sido una determina-
ción personal de Pío VII, pero no fue elegido
Papa. Su inclinación en contra de la derogación
de la Ley Sálica y la fuerza que en este sentido
ejerció sobre el monarca enfermo, le valieron, al
perder, una orden de destierro en 1832. Calo-
marde se anticipó trasladándose a Olba, y de allí
a Híjar, de donde el 12 de noviembre salió dis-
frazado de monje de San Bernardo, logrando
pasar poco después la frontera de Francia. Se
ofreció a don Carlos, pero éste no le quiso. Aún
intentó en Roma ser nombrado cardenal, sin
éxito. Se dice que en sus últimos años protegió
a toda clase de refugiados, especialmente si se
trataba de aragoneses. (Taxonera 1945; Antón
Ramírez 1865; Lema 1916; Diario Mercantil de

Cádiz, 17 septiembre 1810; Diccionario Histo-
ria 1968; El Redactor General, 5 septiembre
1813; Ticknor 1880; Páez 1966) 

Calonge, Santiago de Diego. Colegio de Cirugía
de Málaga, vicepresidente de la Diputación,
1820.

Caloppa, Miguel. Secretario de Miguel Alsina,
incurso en el mismo procedimiento que éste,
pero absuelto por la Comisión Militar, Barcelona,
8 abril 1811. Macdonald sin embargo el 9 de abril
revisó este juicio, mandando que siguiese en la
ciudadela hasta que hubiese oportunidad de lle-
varlo a Francia. (Diario de Barcelona, 10 y 14
abril 1811)

Calpena, Antonio (? - Valencia, 12 junio 1812). Gue-
rrillero de la partida de José Romeu, condenado a la

horca por los franceses el 11 de junio de 1812.
(Homenaje Romeu 1814) 

Calva y Martí, Juan. Uno de los secretarios de la
Inquisición de Barcelona, 1818. (Van Halen 1827,
I, p. 375) 

Calvache, Osorio. Cf. Osorio Calvache, Antonio.

Calvache y López de Mayor, Manuel. Alcalde
mayor de Mazarrón (Murcia), 1817-1819. 

Calveras, José. Redactor del Periódico de la

Sociedad de Salud Pública de Cataluña, 1822.

Calvet. Sociedad Patriótica de Palma, 13 marzo
1823.

Calvet, Francisco. Sociedad Patriótica de Barce-
lona, 17 noviembre 1822.

Calvet, Ramón. Cf. Calbet, Ramón. 

Calvet y de Morenes, Francisco Antonio. Magis-
trado de la Audiencia de Barcelona, 1815-1823.

Calvet y Rubalcava, Francisco. Abogado, diputa-
do por Gerona a las Cortes de Cádiz, en las que
juró el 24 de septiembre de 1810. Magistrado
interino de la Audiencia de Mallorca, 1822-1823,
años más tarde de la de Barcelona, y su regente
en 1837. Autor de Discurso en la apertura de

la Audiencia territorial, Barcelona, 1838.
(Calvo Marcos 1883; Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Calvetón, Antonio María. Comandante del regi-
miento de Sevilla, 14 de Infantería de línea,
1817-1818; segundo comandante del batallón
de Voluntarios de Cataluña, 1 de Infantería
ligera.

Calvetón y Subirá, Miguel. Corregidor de
Mancha-Real, 1808; alcalde mayor de Plasencia
(Cáceres), 1819-1820; juez de primera instancia
de Hinojosa (Badajoz), 1821, y de Balaguer
(Lérida), 1822-1823.

Calvillo, Félix. Brigadier, 1807-1817. 

Calvillo, José María. Hidalgo absolutista de
Caravaca (Murcia), y coronel retirado, que el 30
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de julio de 1823 tomó el mando de la nueva
Milicia Real (luego llamada de Voluntarios
Realistas), que en esa fecha comenzó a organi-
zarse. Fue el comandante de los Voluntarios
Realistas de Caravaca, pero en 1833, al comenzar
la guerra civil, se inclinó por María Cristina,
ordenando la recogida de las armas que estaban
en poder de los voluntarios. (Sánchez Romero
2000)

Calvillo, Pedro. Capitán de navío, capitán del
puerto de Cádiz, 1820-1821.

Calvillo, Sebastián. Comandante del regimiento
del Príncipe de Caballería de línea, 1817-1819. 

Calvo, Alonso. Detenido el 3 de marzo de 1824
por una patrulla de policía en el Campo de
Gibraltar, junto a Proxedio María Cortezo, ambos
como sospechosos, aunque alegaron que iban a
tomar las aguas de Ardales (Málaga). (AGMS,
expte. Cortezo)

Calvo, Antonio. Alcalde mayor de Albaida
(Valencia) y su distrito, 26 mayo 1812 (Gazeta

de Valencia, nº 35, 2 junio 1812). Abogado
interino de Híjar (Teruel), 23 febrero 1811.
(Gazeta Nacional de Zaragoza, nº 18, 28
febrero 1811) 

Calvo, Antonio (Vélez Rubio, Almería, ? - ?). Jefe
de la oficina de consumos de Vélez Rubio (Alme-
ría), en donde conoció a Van Halen. Depuesto
por el Gobierno en 1817, visitó a Van Halen en
Murcia, le pidió cartas de recomendación para
sus amigos, le siguió después a Madrid, y fue
agente de la prisión de Van Halen, y delator de la
conjuración granadina de ese año, de acuerdo
probablemente con Francisco Benavente. (Van
Halen 1827, I, p. 37 y ss.; Guillén Gómez 2000a y
2005) 

Calvo, Baltasar (Jérica, Castellón, ? - Valencia, 4
julio 1808). Canónigo de San Isidro en Madrid,
gran enemigo del obispo Tavira y de todos los lla-
mados jansenistas. Servil y adulador con Godoy,
intentó lo mismo con Murat. A él y al P. Juan
Guerrero dirigió el Papa una carta de gracias, en
la que les llamaba celadores del dogma y devotos
de la Santa Sede, al paso que les exhortaba a
proseguir la defensa de la buena causa. Estuvo

confinado en Segorbe, bajo la vigilancia del obis-
po (León Navarro 2003). Protagonizó después
una célebre matanza de franceses, el 5 de junio
de 1808, día de Pentecostés. Consiguió la obe-
diencia de todas las autoridades valencianas,
hasta que fue detenido y sentenciado a muerte.
Se le dio garrote en un calabozo de la Inquisición
a la una y media de la noche; dos horas después,
el cadáver fue expuesto en la plaza de Santo
Domingo. Según Foy la sentencia se cumplió en
Mallorca. (Ramírez Aledón 1996b; Reig Salvá
1972; Gazeta de Valencia, 8 julio 1808; Foy
1829; León Navarro 2003)

Calvo, Escolástico Facundo. Prebendado de
Segovia que perteneció a sociedades prohibidas,
según lista del AGP. (AGP, Papeles Reservados

de Fernando VII, t. 67) 

Calvo, Francisco. Comisario honorario de Guerra,
1817-1823.

Calvo, Ignacio. Capitán de Caballería, afrancesa-
do, caballero de la Orden Real de España, 27
octubre 1809. (Diario Mercantil de Cádiz, 10
agosto 1813) 

Calvó, Jaime. Diputado por Cataluña a las Cortes
ordinarias de 1813-1814. (Lista Diputados 1813) 

Calvo, José Ramón. Uno de los alcaldes del valle
de Roncal (Navarra), que el 9 de febrero de 1810
aseguran su fidelidad al gobernador francés de
las Cinco Villas. (Gazeta Nacional de Zarago-

za, 18 febrero 1810)

Calvo, Juan (?, h. 1771 - ?). Corredor de comer-
cio, casado con Tomasa García, testigo de cargo
contra los diputados liberales en 1814-1815.
(Lista Interina Informantes 1820)

Calvo, Lorenzo (?, h. 1772 - ?). Aragonés, primer
teniente graduado de capitán, 25 mayo 1793,
tomó parte en la guerra contra Francia, desde el
5 de julio de 1794 hasta la paz. Participó también
en el sitio de Gibraltar, fue capitán efectivo el 17
de junio de 1804, y en la Guerra de la Indepen-
dencia combatió en las batallas de Bailén y de
Mengíbar, graduándose de teniente coronel el 11
de agosto de 1808, siendo nombrado capitán de
Granaderos, 23 octubre 1808; sargento mayor,
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2 octubre 1809; y coronel graduado, 26 mayo
1811. Cayó prisionero al capitular Valencia,
pero pudo fugarse, presentándose en Cádiz el 1
de mayo de 1812. Teniente coronel efectivo, 13
diciembre 1812; comandante, 29 marzo 1815.
Comandante del regimiento de Infantería de
Fernando VII, 2 de línea, 1817-1818. Nombrado
en 1823 por los realistas gobernador militar y
político de Teruel, no pudo tomar posesión por
hallarse la ciudad en poder de los constitucio-
nales, por lo que se fue a Daroca, pero el capi-
tán general de Aragón le hizo cesar. (AGMS)

Calvo, Luis. Liberal llegado a Tarragona en la
madrugada del 23 de abril de 1820 a bordo de
la polacra Ángel de la Guarda, después de seis
años de reclusión. (Diario Extraordinario de

la Ciudad de Tarragona, 1820) 

Calvo, Luis Gonzaga (Cuenca, ? - ?). Abogado.
Por el decreto de 15 de diciembre de 1815 fue
condenado a ocho años de presidio, a cumplir
en uno de los de África (Diario Gaditano, 19
febrero 1821). Oficial de la Dirección de
Fomento General del Reino, 1821-1822. (Sainz
de Baranda, p. 1820; AHN, Consejos, «Relación de
Méritos», leg. 12088, expte. 23)

Calvo, Manuel Antonio. Abogado de los Reales
Consejos, regidor perpetuo y ministro superior
de la Santa Hermandad de Ciudad Real, alcal-
de mayor de Almagro. Vocal de la Junta de
Almagro, 1808. Asesor de Benito María Ciria,
arrestado por sospechoso de infidencia, en la
Junta Militar de La Carolina (Gazeta de Ara-

gón, 26 octubre 1811). Alcalde mayor, nom-
brado por José I vocal de la comisión
nombrada para la formación e inspección de
un colegio en la ciudad, 17 enero 1810. (AHN,
Estado, leg. 15, doc. 2 y leg. 33 B; Gazeta Na-

cional de Zaragoza, 22 febrero 1810; Gazeta

de Aragón, cit.) 

Calvo, Matías (Leciñena, Zaragoza, 24 febrero
1792 - ?). Hijo del médico de Leciñena Cosme
Calvo Belenguer, natural de Segura de Baños
(Teruel), y de Antonia Murillo, viuda de Anto-
nio Letosa. Estudió en Zaragoza, probablemen-
te en las Escuelas Pías, y Filosofía en la
universidad. El padre no quiso que fuese médi-
co, como él. Participó el 22 de marzo de 1808

en la llamada «Revuelta del retrato», eco en
Zaragoza del Motín de Aranjuez. Alistado en las
milicias organizadas por Palafox, defendió
Zaragoza en los dos sitios, huyendo en enero
de 1809, y participó el 24 en la batalla del Lla-
no, entre Leciñena y Perdiguera. En 1811 se
incorporó a una partida de guerrilleros que
operaba en la sierra de Lanaja (Huesca), parti-
da que en 1812 quedó incorporada a la división
de Espoz y Mina, en la que alcanzó el grado de
sargento segundo. Siguió con Espoz hasta el
final de la guerra, no le siguió en la intentona
de 1814, y se licenció el 9 de diciembre de ese
mismo año. A partir de noviembre de 1815,
después de casi un año sin encontrar trabajo,
fue organista y maestro de niños en Leciñena.
Se casó en 1816 con Isabel Solanas, y habiendo
enviudado volvió a casarse en 1826 con Maria-
na Marcén Letosa. En 1829 aparece como
secretario de la Junta de Propios de Leciñena.
Comandante de la Guardia Nacional de Leciñe-
na en 1836, combatió a los carlistas. Dejó el
empleo de maestro y organista en 1838, formó
parte del Ligajo de Ganaderos de Leciñena,
1842; y de la Junta de Ganaderos, 1848; fue
regidor del Ayuntamiento, 1850, y síndico del
mismo, 1841-1852. Por estas fechas debió
redactar el manuscrito Noticias, y cuanto ha

ocurrido en la vida de Matías Calvo, que
dejó interrumpido, abarca desde 1792 hasta
1816, y con el título de El manuscrito de

Matías Calvo. Memorias de un monegrino

durante la Guerra de la Independencia ha
sido publicado por Juan José Marcén Letosa en
el año 2000. De esta edición, por cierto póstu-
ma, hemos sacado estas noticias. (Marcén
Letosa 2000)

Calvo, Pascual (? - Brihuega, 15 mayo 1810).
Sobrino de Ramón Salas y Cortés, afrancesado
como él, y su comisionado para facilitar las ope-
raciones de Rosillé en mayo de 1810. Estaba
hablando al pueblo, cuando una bala le arrebató
la cabeza. La versión de Hernández Girbal es que
lo mataron los empecinados de un sablazo.
(Diario Mercantil de Cádiz, 25 junio 1810;
Hernández Girbal 1968, p. 240) 

Calvo, Pedro. Sargento de Caballería de Milicia
Nacional Voluntaria. Tertulia Patriótica de Valen-
cia, 21 diciembre 1821.
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Calvo, Pedro, alias el Chavo (? - ?, 1811). Gue-
rrillero, en relación con Juan Zalazar, indultado
por las autoridades francesas de Granada el 8 de
octubre de 1811, no sin protesta de la Junta Cri-
minal. No obstante, parece que poco después fue
sorprendido y ejecutado con todos sus hombres.
(Scotti 1995; Gazeta Nacional de Zaragoza, 17
noviembre 1811)

Calvo, Pedro Pascasio. Secretario de la Junta de
Armamento de Valladolid, firmante, con el presi-
dente Cabeza de Vaca, de la proclama Castella-

nos, Valladolid, 14 septiembre 1808. Decano del
Colegio de Abogados de Valladolid. Sociedad
Patriótica de Valladolid, 30 julio 1820.

Calvo, Pedro Vicente. Presbítero, elegido miem-
bro de la Junta-Congreso de Valencia por la
gobernación de San Felipe, juró el 23 de enero
de 1811. (Gazeta de la Junta-Congreso del

Reino de Valencia, 29 enero 1811)

Calvo, Román Lorenzo. Escribano de cámara en
la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, y secretario
del Tribunal de Policía y Seguridad Pública de
Cádiz, firmante de un Bando, Isla de León, 6
marzo 1810, contra las asechanzas de los enemi-
gos, es decir, obligación de dar cuenta de cual-
quier inquilino que se presente, y de los corrillos,
voces, etc., que Riaño reproduce. Secretario
honorario del rey y escribano de cámara del Con-
sejo Supremo de la Guerra, 1817-1820. Igual-
mente lo será de la Asesoría de Cuerpos de la
Casa Real, 1821. (Riaño de la Iglesia 2004; Resul-
tado Comisión 1820)

Calvo, Tomás. Vecino de Cigales (Valladolid),
que albergaba en su casa a un destacamento
imperial y acusaba a gritos a sus vecinos de
ladrones, encubridores de dispersos y asesinos
de franceses. Las autoridades locales le llevaron
en 1809 a los tribunales, alegando que estaba
loco y que el pueblo siempre había tenido mucho
cuidado en tratar bien a los franceses. (Sánchez
Fernández 2000) 

Calvo, Vicente. Alcalde mayor de Salamanca, 1815-
1820; juez de primera instancia de la misma, 1821.

Calvo Conde, Vicente. Profesor de zoología en el
Museo de Ciencias Naturales, 1817. 

Calvo Conejo, Miguel Javier. Administrador de
Rentas de Trujillo (Cáceres), 1814-1820. Absolu-
tista, autor de El nudo constitucional, Madrid,
1822, por el que el 6 de mayo de 1822 el juez
Martín de Pineda le condenó por subversivo y
sedicioso en tercer grado a dos años de prisión
en castillo o fortaleza, privación de empleo,
honores y costas. Adán Trujillo le puso preso en
Mequinenza, pero al abandonar la ciudad el 20
de marzo de 1823, Antonio Fuster lo puso en
libertad, siendo uno de los primeros en denun-
ciar a Adán. (Gazeta de Madrid, 16 mayo 1822;
AGMS, expte. Adán Trujillo) 

Calvo Encalada, Manuel, marqués de Villapalma.

Gobernador militar de Valparaíso, 1817. Casado
con María Tulensell. (AGMS, expte. de su hijo
también Manuel Calvo Encalada)

Calvo García, Miguel. Secretario del Gobierno
Político de Soria, que actuó de tal en la junta pre-
paratoria de las elecciones a diputados, 22
diciembre 1812. (Gaceta Extraordinaria de la

Provincia de Soria, 28 diciembre 1812)

Calvo y Marco, Francisco. Parece que hacia 1813
era juez de primera instancia de Játiva, con fama
de tener mucha probidad e instrucción. (Carta
de un ciudadano 1813)

Calvo y Mateo, Lorenzo (?, h. 1789 - ?). Contador
mayor honorario del Tribunal y Audiencia de
Cuentas de Manila, ex factor de la Compañía 
de Filipinas en China y correspondiente de la
Sociedad Económica de Filipinas. Hombre
inmensamente rico, pero de inclinaciones demó-
cratas; aunque su administrador fuese José
María Nocedal, su nombre aparece como uno de
los principales en la famosa conspiración
Isabelina, 1834. Escribió Exposición presenta-

da a la junta liquidadora de la extinguida

Real Compañía de Filipinas, Madrid, 1835;
Memoria sobre un nuevo sistema de circula-

ción y contribuciones, Madrid, 1837; Resumen

histórico de la inmortal defensa de Zaragoza

en su primer sitio en el año de 1808, Madrid,
1839; Apuntes sobre empleados, contribucio-

nes y ejército permanente dirigidos a las

Cortes, Madrid, 1839; Estado de España en

1839, Madrid, 1839; El faro de la revolución

europea, Madrid, 1839; Demostración de los
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perjuicios que causa a la España el estanco

del tabaco y medios de evitarle, con aumen-

to del Tesoro Público, Madrid, 1840; Perjuicios

que causa a la riqueza pública el estanco de

la sal, Madrid, 1840. Muy amigo y protector 
de Sixto Cámara, con quien incluso la viuda de
Calvo contrajo segundas nupcias. Fue uno de los
organizadores del Partido Demócrata, abril 1849,
de cuya junta constitutiva fue nombrado presi-
dente y Sixto Cámara vicepresidente. Ayudó a
Cámara a fundar periódicos de este carácter.
(Rodríguez-Solís 1893; Palau y Dulcet 1948 y
1990; El Guirigay, 3 junio 1839; cat. 154 Vda. E.
Rodríguez, 1971; Eiras 1961). 

Calvo y Montero, Casimiro. Dueño del teatro de
Córdoba, quien reimprimió a sus expensas el 
nº 7 del Amigo de las Leyes. (Diario Mercantil

de Cádiz, 17 diciembre 1812)

Calvo de la Puerta y O’Farrill, Sebastián, I mar-

qués de Casa-Calvo (La Habana, 14 febrero
1749 - París, 27 mayo 1820). Hijo de Pedro José
Calvo de la Puerta y Arango, I conde de
Buenavista, decano de la Facultad de Derecho
de la Universidad de La Habana, y de Catalina
O’Farrill y Arriola. Fue doctor en Derecho,
gobernador de Luisiana y caballero de Santiago.
Se casó en La Habana el 27 de mayo de 1781 con
María Luisa Peñalver y Navarrete, hija de los
marqueses de Arcos. Obtuvo el marquesado el
17 de diciembre de 1785. Brigadier, 1794, coro-
nel del regimiento fijo de La Habana, 1803,
uno de los encargados de comunicar la retroce-
sión de Luisiana a Francia. Junto con Manuel de
Salcedo, gobernador de la colonia, redactó una
proclama a los habitantes de Luisiana, en francés
y en español, 18 mayo 1803, y a continuación, al
recibirse la noticia de que pasaba a los Estados
Unidos, convocó a los moradores que deseaban
conservarse españoles. Mariscal de campo, 1807,
fue nombrado para la Junta de Bayona, aunque
sólo asistió a la undécima sesión, 30 junio 1808.
Fue uno de los firmantes de la Constitución de
Bayona, 7 julio 1808. Comisario regio en Sa-
lamanca y Zamora, en sustitución del marqués
de Caballero, marzo 1809. La Junta Central en
abril de 1809 confiscó sus bienes, y lo declaró reo
de alta traición, así como a su esposa. Teniente
general, agosto 1809; caballero de la Orden Real
de España, 27 octubre 1809; consejero de

Estado de José I, 22 noviembre 1809, acompañó
a su rey a Andalucía. El Patriota, 6 octubre
1813, subraya su relación con la tertulia de
Jaruco. Comisario de los teatros de la corte,
1812. Caballero gran banda de la Orden Real de
España, 19 febrero 1813 (Gazeta de Madrid del
20). Después emigró a Francia. El 11 de agosto
de 1826 quedó purificado, obteniendo la licencia
absoluta. Murió en el exilio. (Franco 1964; Sanz
Cid 1922; Diario Mercantil de Cádiz, 10 agosto
1813; Mercader 1983; Martin 1969; Barbastro
1993; AHN, Estado, leg. 10 C; El Patriota, cit.;
Índice Nobiliario 1955; AGMS; Ceballos-Escalera
1997)

Calvo de la Puerta y Peñalver, Pedro, II marqués

de Casa-Calvo (La Habana, ? - ?, 24 octubre
1837). Hijo del anterior, capitán de Dragones del
Rey y después capitán de Milicias Disciplinadas,
oficial de ordenanzas de S. M. (José I).
Hallándose en París, 1820, heredó de su padre el
título. Enemigo del capitán general Tacón, quien
le desterró a Puerto Rico. Logró llegar a Madrid,
en donde integró el «Club de los Habaneros
Desleales», denominación que se dieron a sí mis-
mos los leales a la Corona, pero enemigos de
Tacón. Éste hizo publicar en Nueva Orleans una
vitriólica biografía de D. Pedro Calvo, denomina-
do marqués de Casa-Calvo, por J. L. M. Murió de
pulmonía. (Barbastro 1993; Calcagno 1878; Vilar,
M. 1996) 

Calvo de Rozas, Juan Lorenzo (Ranedo, Vizcaya,
23 junio 1773 - Madrid, 6 mayo 1850). Casado
dos veces, la primera con María López de la Hue-
sa, la segunda con Catalina Pérez. Tuvo un solo
hijo llamado Juan Luis Calvo Pérez. Comerciante
de próspera fortuna, en 1798 se trasladó a
Madrid, en donde en 1800 fue nombrado indivi-
duo de la Junta de Gobierno del Banco de San
Carlos, y en 1804 primer director de la Sociedad
de Comerciantes formada por orden de Carlos IV
para proveer de granos al reino, en la grave
carestía de ese año. Formó parte de la comisión
para organizar un Consulado General, que debía
establecerse en Madrid. En 1808 era propietario
de seis casas en la capital, y poseía intereses en
Málaga, Cádiz, Lisboa, La Mancha y Alicante. En
total se le calcula una fortuna de 4.500.000 rea-
les. La Guerra de la Independencia cambia su
vida. El 8 de mayo de 1808 su mujer decidió
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abandonar Madrid, dirigiéndose a Aragón por
estar esta región libre de franceses. Calvo de
Rozas siguió sus pasos el 25, llegando a Zaragoza
el 28 de mayo. Palafox lo hizo detener, según
dice, para que aceptase contribuir a la defensa
de la ciudad y región. Por su inspiración ya el 31 de
mayo dio Palafox un manifiesto, justificando
ante el mundo la insurrección aragonesa. El 3 de
junio fue nombrado intendente general interino
del ejército y reino de Aragón y corregidor y
juez de Policía de Zaragoza. Su influjo sobre
Palafox fue determinante para que éste se deci-
diese a reunir Cortes aragonesas, en cuya prime-
ra sesión, 9 junio 1808, Calvo de Rozas fue
nombrado secretario de las mismas. Las Cortes
sólo tuvieron una sesión, porque la cuestión mili-
tar se hizo predominante. Los franceses entraron
en Aragón el 8 de junio, y al día siguiente llega-
ron a las Cortes las primeras noticias sobre los
desastres de las tropas aragonesas. Palafox orga-
nizó rápidamente la defensa y se halló con él en
la batalla de Alagón (14 de junio), en la que fue
derrotado. Mientras Palafox trataba de organizar
la resistencia en Casa Blanca, donde fue de nue-
vo derrotado, Calvo de Rozas fue la única autori-
dad que organizó la defensa de Zaragoza, a partir
del 15 de junio, hasta el 24 del mismo mes en que
llegó el marqués de Lazán, y aun después su
ánimo e iniciativa fueron fundamentales para
mantener el espíritu de defensa en la ciudad.
Nombrado por la Junta de Zaragoza, el 26 de ju-
nio de 1808, para solemnizar el juramento de
defenderla, que se prescribe a oficiales y solda-
dos. Al recibirse en Zaragoza el oficio del Conse-
jo de Castilla de 4 de agosto de 1808, sobre la
defensa de Madrid, hizo que Palafox contestase
el 10, denunciando cómo muchos de los miem-
bros del Consejo, o seducidos o perversos, adop-
taron el partido francés (Ignacio Martínez de
Villela y Luis Marcelino Pereira), mientras otros
se mantenían en una culpable indecisión, y al
entrar los franceses en Madrid, todo el Consejo
se convirtió en mero ejecutor de las disposicio-
nes del gobierno intruso. Cuando los franceses
levantaron el primer sitio de Zaragoza, Calvo de
Rozas creyendo cumplida su misión pidió permi-
so a Palafox para retirarse a su casa de Madrid,
pero Palafox lo entendió de otra manera, nom-
brándole en propiedad para ambos destinos, 15
agosto 1808, y elogiando su celo y patriotismo. Al
crearse la Junta Central, Calvo de Rozas fue

nombrado su individuo por Aragón, junto con el
conde de Sástago y el brigadier Francisco de
Palafox y Melzi (26 agosto 1808), pero tras
regresar Sástago a Zaragoza, quedaron Francisco
de Palafox y Calvo de Rozas como únicos diputa-
dos de Aragón en la Junta Central. El mismo 26
de agosto firmaba una circular en respuesta al
Manifiesto del Excmo. Sr. capitán general de

este reino del 15 del presente mes se ha diri-

gido por el intendente a los muy reverendos

arzobispos y obispos de España e Indias, en la
que exaltaba el significado del primer sitio de
Zaragoza y abría una magna suscripción, en
España y América, en favor de los supervivientes
(publicada en la Gazeta de Zaragoza, 30 agosto
1808, y en el Diario de Madrid, 16 septiembre
1808). En Madrid, 17 septiembre 1808, manifies-
ta su gratitud al pueblo de Madrid por la pronti-
tud con que ha respondido a la petición de ayuda
al ejército aragonés, que ha consistido en cami-
sas, dinero y alhajas. Las entregas se hacen en la
casa de los Cinco Gremios Mayores, calle de Ato-
cha (Gazeta de Madrid, 30 septiembre 1808).
Tomó posesión el 25 de septiembre, pero ya el 13
firmaba un manifiesto, aparecido también en el
Diario de Madrid, 15 y 16 septiembre 1808, en
el que hermanaba el espíritu de las dos ciudades,
Madrid y Zaragoza. Nombrado miembro de la
Comisión de Hacienda de la Junta Central
(Gazeta de Valencia, 4 noviembre 1808). En el
ejercicio de su cargo demostró Calvo de Rozas
gran carácter, tomando siempre medidas de
alcance público, tanto en lo militar como en lo
financiero, con noble sentido del interés público.
Particularmente notable fue su defensa constan-
te de los intereses de Aragón, por su papel en
la lucha libertadora de España. Consciente de la
dignidad jurídica de su cargo, se opuso a todos
los atropellos, y se manifestó partidario de la
libertad de imprenta y de la convocatoria de Cor-
tes. Muy importante es la proposición hecha a la
Junta Central el 28 de septiembre de 1808 (esto
es, al tercer día de su instalación) en Aranjuez,
que sólo se publicó en El Redactor General, 16
marzo 1812. Defendía la necesidad de tener un
Poder Ejecutivo, compuesto de pocas personas,
enérgico y rápido, para que unifique todas las
acciones militares. Ya en esta ocasión habla de
una junta militar. «La premura del tiempo hizo
que cada provincia alistase a su modo; esto debe
cesar, y establecerse reglas fijas e invariables.»
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El 24 de noviembre de 1808 insiste en la crea-
ción de una junta militar, compuesta por Morla,
Eguía y el ministro de la Guerra. Por todo ello
muy pronto fue atacado. Quien firma «El mejor
Patricio» le escribe a Floridablanca, Zaragoza, 26
noviembre 1808, que se halla contento con Pala-
fox, pero no con la Junta Central, «pues los
delegados de las provincias se han elegido
mutuamente soberanos o reyezuelos». Ataca
especialmente a Calvo de Rozas, por no ser ara-
gonés, por ser egoísta y «banquirrotista», e
incluso se sospecha que los franceses están 
de acuerdo con él, pues estuvieron a punto de
cogerlo prisionero, y no lo hicieron. Le molesta
también mucho el hermano de Calvo de Rozas,
a quien supone grandes ambiciones. Confía en
Palafox, como ya se ha dicho, y en Reding, Cou-
pigni, marqués de la Romana, el intendente
Mariano Domínguez y el general Doyle. Un per-
sonaje dudoso, Juan Carlos Van Zoelen, trató con
Calvo de Rozas del establecimiento de un plan
patriótico, a lo que dio una respuesta evasiva.
Fue uno de los comisionados por la Junta Cen-
tral en diciembre de 1808, entre los vocales de su
seno, para activar la organización de un ejército
que se reuniera en Almaraz (Cáceres) para la
defensa del Puerto de Miravete y los puentes de
Almaraz y del Arzobispo, así como para acelerar
las fortificaciones necesarias. Poco después, el
31 de julio de 1809, se le encarga que facilite
víveres y asistencia a los enfermos y heridos del
ejército combinado de Talavera y Extremadura
(el 5 de septiembre fue sustituido por Cristóbal
de Góngora). Presentó en 1809 un reglamento
acerca del «medio que podría adoptarse para
hacer el servicio los eclesiásticos seculares y
regulares», y un papel sobre si hacía falta cebada
en el ejército de Extremadura. Se encargó tam-
bién de acelerar los preparativos para la defensa
de Sevilla en Triana. Calvo de Rozas se manifes-
tó contrario al establecimiento de la Regencia,
tal como la había propuesto el marqués de la
Romana, y pidió el 8 de septiembre de 1809 
la apertura de las Cortes para el 1 de noviembre de
1809. Las Cortes serían el único órgano capacita-
do para resolver el problema del Ejecutivo, en
aplicación de la Ley de Partida, título 19. Calvo
de Rozas escribió una Circular que para el

nombramiento de diputados en Cortes dispu-

so y dirigió al reino de Aragón su represen-

tante...; que al no poder imprimir en Sevilla, se la

envió a Gayan, para que lo hiciese en Teruel,
pero la ocupación enemiga de Teruel y el motín
de Sevilla de 24 de enero de 1810 lo impidió.
Aunque no pudo publicarse en Teruel entonces,
se sabe que circuló por todos los pueblos. Se le
debe también Exposición de D. Lorenzo Calvo

en la Junta Central sobre la libertad de

imprenta, Sevilla, 12 septiembre 1809, que
publicó un amigo suyo: Y. de A. [Isidoro de Anti-
llón], incluida en Ignacio García Malo; Reflexio-

nes sobre los puntos más importantes en que

deben ocuparse las Cortes, Palma, 1810, p. 59-
64; a la que siguió la Exposición hecha en 14 de

septiembre de 1809 en la Junta Central, en la
que sugiere que se proceda a convocar las Cor-
tes, acompañadas de la libertad de imprenta,
según señaló en nota aparte, es decir, en la
Exposición del 12 de septiembre. Ésta, del 14
de septiembre de 1809, se publicó en El Redac-

tor General, 27 abril 1812. Publicó también un
informe sobre Pedro José Herrero, 1809. Escri-
bió también unas Excepciones, Sevilla, 20 enero
1810, a las que se refiere en su artículo de 18 de
octubre de 1811. La circular se publicó al fin en
Cádiz, 1 octubre 1812 (es la misma publicada por
Gadea con el encabezamiento Aragoneses). Es
una especie de manifiesto claramente burgués y
moderno: no elijáis aristócratas ni eclesiásticos.
Fue reproducida en La Colmena, Madrid, 7 abril
1820, con el título de Circular que en otro

tiempo dio al pueblo aragonés. En las contri-
buciones de guerra procuró que no hubiese ricos
ni frailes que se escabullesen. Denunció las
ideas reaccionarias del marqués de la Romana,
a quien denunció por afrancesado, y mantuvo
siempre la legitimidad de la Junta Central. Sólo
cuando ésta se trasladó a Cádiz, y tuvo lugar la
revolución sevillana, promovida por Montijo y sus
amigos, 24 enero 1810, Calvo de Rozas propuso el
nombramiento de una regencia de cinco miem-
bros (el obispo de Orense, Saavedra, Escaño, Cas-
taños o Blake y el duque del Parque), para evitar
la anarquía, y para acabar con el comportamiento
deshonroso de algunos individuos. Sus ideas mili-
tares las desarrolló en Reformas y medidas pro-

puestas en 1809 para la organización y buena

asistencia de los ejércitos. Y aviso interesante

para los que han hecho servicios a la patria en

la presente guerra nacional, Cádiz, 1810. Publi-
có Reglamento que dio al Consejo interino de

Regencia la Suprema Junta Central, motivos
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que ocasionaron su nombramiento y la abdi-

cación de la misma junta, Cádiz y Valencia,
1811, contra el que protestó el marqués de Lazán
en La Tertulia Patriótica de Cádiz, del 11 y 13
enero 1811; pretendía no haber tenido arte ni
parte en la caída de la Junta Central. Contestó
Calvo de Rozas en el mismo periódico del 29 de
enero de 1811, y en tirada aparte, Cádiz, 1811,
en donde decía que la junta creada en Sevilla, a
la caída de la Central, había pretendido ser abso-
luta y soberana, y estaba dirigida por el conde de
Montijo y por Francisco Palafox, cuñado y her-
mano respectivamente del marqués de Lazán.
También protestó un folleto titulado Observa-

ciones sobre el libelo publicado por don

Lorenzo Calvo de Rozas titulado: «Reglamen-

to, etc.», que salía a la defensa del marqués de la
Romana. Contestó Calvo, oculto bajo el seudóni-
mo de L. Carcajada, con Fe de erratas que debe-
rá añadirse a las observaciones o libelo que con
este título publicó el supuesto y disfrazado J.
Amso. Osma replicó A garrotazos, y todo ello
fue recogido por Gallardo en su Apología de los

palos, Cádiz, febrero 1811. Se le atribuye Leyes

que publica un español para que sirvan de

apéndice a la Gaceta de Cádiz de 19 de febre-

ro de 1811, y de aviso a su editor y a todos

aquellos a quienes ofenden las verdades como

los rayos del sol a los que tienen la vista

dañada, Cádiz, 1811. No podía sospechar que la
flamante Regencia le haría objeto de fiera perse-
cución, bajo el pretexto de las cuentas de la
Intendencia, especialmente en el ejercicio de
una misión cerca del ejército de Extremadura.
Arrestado el 6 de febrero de 1810 (en la medida
no tuvo parte Esteban Fernández de León, que
había dimitido el 4), se le encarceló en el castillo
de San Sebastián de Cádiz el 8, mientras su
mujer y el secretario de la Diputación de Aragón,
Narciso Meneses, eran arrestados y conducidos
como delincuentes a la fragata Paz. Antillón
comentaba en carta del 12 de abril de 1810 que
se había detenido a «uno de los mejores patrio-
tas de España». Las representaciones escritas
por Calvo de Rozas pidiendo justicia sólo produ-
jeron una orden del Consejo de Regencia de 11
de mayo de 1810 ordenando que no se le admi-
tiesen en lo futuro. Calvo de Rozas publicó El

patriotismo perseguido a traición por la arbi-

trariedad y el egoísmo, Cádiz, 1810, que dio
lugar también a larga polémica. Uno de los

primeros en contestar fue el general Francisco
Ramón de Eguía y López de Letona, quien le ata-
ca, y también al fiscal Manuel Gómez García, en
Instrucción jurídica al papel intitulado El patrio-

tismo perseguido, Cádiz, 1810. En El patriotis-

mo se quejaba Calvo de Rozas de la conducta del
gobernador de Cádiz Andrés López de Sagastizá-
bal, quien habría reconvenido al gobernador del
castillo por su humanidad con el prisionero; pero
Florentino López de Sagastizábal rectifica,
diciendo que la reconvención tuvo lugar porque,
estando incomunicado, el gobernador permitía a
Calvo de Rozas comer con los demás prisioneros,
e incluso salir del castillo (carta en Tertulia

Patriótica de Cádiz, 7 febrero 1811). La
Audiencia de Sevilla decretó la libertad de Calvo
de Rozas el 17 de octubre de 1810, orden que se
cumplió el 19. La suerte sufrida por El patriotis-

mo perseguido dio lugar a una carta de Calvo de
Rozas en El Duende Político, inmediatamente
rebatida por Antonio Cano Manuel en apéndice
a El Duende Político; por no encontrar impre-
sor, apareció finalmente en suplemento a El

Conciso, 20 junio 1811. También en la Gazeta de

la Regencia del mismo 20 de junio se publicó
un artículo sobre este asunto, que dio lugar a un
«Aviso» de Calvo de Rozas, en El Redactor Gene-

ral, 9 julio 1811, en el que negaba que hubiese
calificado de traidora a la Junta Suprema de Censu-
ra, y pedía, en definitiva, justicia. Publicó una Re-

presentación al Congreso Nacional, reclamando

sus derechos, su justicia y la observancia de

las leyes, fechada a 15 marzo 1811, Cádiz, 1811,
y reimpresa en Valencia, 1811. Y a continuación
Representación que dirigió al Consejo de

Regencia el día 15 de junio de 1811, aniversa-

rio del de 1808, en que los aragoneses derro-

taron el ejército francés en la memorable

batalla de las Eras de Zaragoza. Y algunas

observaciones sobre la Junta de Censura de

Imprentas, Cádiz, 1811 (incluye otra Represen-

tación de 27 de junio de 1811). Pide pasaporte
para Cuenca, las raciones y medicinas a que tiene
derecho, y que se le paguen 300.000 reales que
tiene suplidos por cuenta del reino para armar la
división de Aragón. El 21 de octubre de 1811
publica un importante artículo en El Redactor

General, fechado en Cádiz el día 18. Motiva el
artículo una afirmación de la España Vindicada

de que la Junta Central había acordado la reunión de
las Cortes por estamentos, o cámaras separadas.
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Según Calvo de Rozas «ni la Junta Central había
convenido en que las Cortes se compusiesen de
estamentos, ni llegó a arreglar definitivamente
las excepciones de los individuos de la grandeza,
y alto clero, por haberse disuelto el 31 del mismo
enero; a resultas del motín de Sevilla del 24».
Inserta, como demostración, la copia de la nota
certificada por D. Narciso Meneses, secretario de
la Diputación de Aragón, aparece en el folio 123
del libro de dicha Secretaría, sobre llamar a Cor-
tes a los grandes y alto clero. Consta en esta
Nota que en la sesión de la Central del 20 de ene-
ro de 1810 se presentó una consulta de la Comi-
sión de Cortes para que en lugar de una cámara
hubiese dos, lo que ya había sido negado por
acuerdo anterior, siempre según la Nota; y
entonces Calvo de Rozas puso por escrito las
excepciones que debía haber para excluir a algu-
nos: «1. Los que firmaron la Constitución de
Bayona. 2. Los que la han jurado después, o
admitido sus empleos. 3. Los militares no enfer-
mos ni impedidos que no se incorporaron a nues-
tras banderas. 4. Los que no han hecho servicio
alguno a la patria. 5. Los procesados o fallidos, o
deudores al Estado». Se acordó que esta nota
pasase a la Comisión de Cortes. El 14 de no-
viembre de 1811 las Cortes censuraron a los
jueces Modet y Ramón Pelegrín por sus excesos
en la injusta prisión de Calvo (el primero llegó a
detener a la mujer, familia y allegados de Calvo,
y el segundo prolongó ilegalmente la prisión). Un
artículo comunicado, Cádiz, 15 noviembre 1811,
publicado en El Redactor General, 26 noviembre
1811, establece la conducta con él de la anterior
Regencia, y del marqués de las Hormazas.
Miente al decir que no dio cuenta de las cantida-
des a su nombre para los patriotas de Aragón. Se
está imprimiendo la correspondencia que siguió
en 1809 con Aragón. Viajes especulativos a
Cádiz: nunca han existido. Comisión de Extre-
madura: Hormazas dice al juez Modet el 10 de
septiembre de 1809 que presentó cuentas el 17
de febrero, pero el 26 de febrero el juez Pelegrín
dice que no ha dado cuenta. En su oficio del 21
de octubre de 1809 José Ecenarro daba cuenta
del empleo del dinero. Finalmente, las Cortes
nombraron un tribunal, como solicitó el 29 de
diciembre de 1810. Otro escrito, Noticia de las

sumas que ha producido en América la sus-

cripción abierta por los M. RR. arzobispos y

obispos en favor de las viudas y huérfanos de

los defensores de la inmortal Zaragoza, y

explicación de las equivocaciones en que ha

incurrido el diputado en Cortes D. Pedro

María Ric, en el informe que dio a S. M. en 4

de agosto del presente año, Cádiz, noviembre
1811. Más incidencias; el 9 de diciembre de 1811
se perdió el manuscrito de la causa de Calvo de
Rozas, según el aviso aparecido en Diario Mer-

cantil de Cádiz, 10 diciembre 1811. De la causa
se ocuparon las Cortes en 1811 y 1813, conde-
nando la conducta de los jueces, que habían pro-
longado inutilmente la prisión de Calvo de Rozas
(sus nombres eran Miguel Modet y Ramón López
Pelegrín). Sobre el tema escribió el propio Calvo
de Rozas en un aviso, Cádiz, 1 febrero 1812, indi-
ca que la vista tendrá lugar el día 3 (El Redactor

General, 3 febrero 1812). Le defiende Manuel
Santurio García Salas (según D. V. en El Redac-

tor General, 8 febrero 1812). Calvo en un artícu-
lo comunicado, Cádiz, 24 marzo 1812, en El

Redactor General, 26 marzo 1812, denuncia las
contradicciones de la sentencia, insiste en que
no se trata de un negocio particular: lleva mucho
tiempo «solo contra las intrigas y la influencia de
los poderosos, el manejo de los delincuentes, la
obscuridad y sutileza de los tribunales». Defien-
de su honor y el de su familia. Tomando pie en
este artículo le defiende el aragonés M. P., quien
lo conoció durante el primer sitio de Zaragoza, y
da el dato interesante de que de sus cinco jue-
ces, tres fueron consejeros nombrados por la pri-
mera Regencia, es decir, incursos en la terrible
censura explícita en la ya citada contestación de
Palafox al Consejo de Castilla, que M. P. vuelve a
publicar (Diario Mercantil de Cádiz, 8 abril
1812). Así se explican muchas cosas. Publica
Advertencias que hace D. Lorenzo Calvo de

Rozas al manifiesto que acaba de publicar

D. Ignacio Martínez de Villela, Cádiz, 7 mayo
1812. El mismo mes de mayo publica un mani-
fiesto con el título de Verdades apoyadas en

documentos auténticos expuestas al Soberano

Congreso Nacional, en el que incluye la repre-
sentación contra la sentencia en la causa origina-
da por su prisión, otra contra el pedimento
publicado por el general Eguía, y otros documen-
tos, en los que se incluye la lista de sus persegui-
dores (reseña en El Redactor General, 13 mayo
1812). El 14 de junio de 1812 dirigió un oficio al
presidente de las Cortes, publicado en un suple-
mento a El Robespierre Español, según dice el
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26 de agosto (cf. más abajo). El 2 de agosto de
1812, desde la Isla de León, se dirige otra vez a
las Cortes, pidiendo justicia, aunque desesperan-
zado de obtenerla, porque aquellos contra los
que la pide ocupan hoy los primeros puestos:
consejeros de Estado, ministros de los Tribuna-
les Supremos de Justicia, de Guerra y Marina y
secretarios del despacho. Afirma su intención de
pasar a Aragón, a dar cuenta de su gestión mien-
tras fue vocal de la Junta Central, convencido
además de que allí no se le olvida. Vuelve a escri-
bir el 26 de agosto (cf. más abajo). Un mes des-
pués, Isla de León, 2 septiembre 1812, remite el
precedente escrito al Diario Mercantil de

Cádiz, porque efectivamente no ha tenido nin-
guna respuesta (se publica en Diario Mercantil

de Cádiz, 20 septiembre 1812). Y ante la pre-
gunta de un lector, Ildefonso Antonio Nieto,
sobre la identidad de los perseguidores de Calvo
de Rozas, éste vuelve a poner los nombres, Isla de
León, 26 septiembre 1812, Diario Mercantil

de Cádiz del 30. Son Francisco Javier Castaños,
Juan Pérez Villamil, consejeros de Estado; Jerónimo
Antonio Díez, Manuel Castillo Negrete, Francis-
co Ibáñez Leiva, Ramón López Pelegrín, minis-
tros del Tribunal Supremo de Justicia; Antonio
Cano Manuel, que era del Tribunal Supremo de
Justicia, actualmente del despacho; Ramón
Navarro Pingarrón, Manuel Ruiz del Burgo,
ministros del Tribunal de Guerra y Marina. De
nuevo el 28 de octubre de 1812, desde la Isla de
León, se refiere a la falta de respuesta de las Cor-
tes, denunciando en la ocasión la desvergüenza
de cierta clase de hombres, su debilidad y sus
pasiones. Piensa en los jueces, quienes «prosti-
tuyendo su ministerio (que se reduce a aplicar la
ley a los hechos) se han hecho árbitros de las
leyes mismas, dispensando a quienes les ha pare-
cido, de su observancia, y dejando sin la menor
reparación a la inocencia». Adjunta a esta carta,
publicada en Diario Mercantil de Cádiz, 18
noviembre 1812, una copia del oficio que envió al
presidente de las Cortes el 26 de agosto de 1812.
Otro artículo, en El Redactor General, 11
diciembre 1812, zahiere al órgano absolutista
Procurador General de la Nación y del Rey.
Un artículo, Isla de León, 29 octubre 1812 (publi-
cado en El Redactor General, 10 noviembre
1812), en el que pide que se publique el oficio
que dirigió a la Regencia el 12 de septiembre de
1812, sobre los donativos enviados por los

americanos, inserta este mismo oficio; revela
haber recibido cartas de América sobre los cauda-
les enviados para las viudas y huérfanos de la
defensa de Zaragoza, y exige saber qué se hizo con
los caudales remitidos por Honduras y Veracruz. «La
primera Regencia se apoderó de todos aquellos
fondos, sin la menor intervención ni noticia mía,
y sin haberlo puesto en la de los interesados. La
segunda siguió el ejemplo de la primera, e igno-
ro si en tiempo de V. A. han sido ocupados algu-
nos. En 26 de abril y 9 de diciembre del año
pasado y en 29 de enero del presente, manifesté
a V. A. la necesidad de que se haga notorio a la
nación que V. A. se ha apoderado de estos cauda-
les; y no puedo menos de insistir en ello (...)».
Denuncias como ésta atestiguan la categoría de
Calvo de Rozas como ciudadano, pero no le ayu-
daban mucho para librarse de persecuciones. En
un Aviso a todos los ciudadanos que han dado

prueba de integridad y amor a la indepen-

dencia de su patria, Isla de León, 1812, Cádiz,
1813 (también conocido como Aviso a los

representantes de la nación española, reseña-
do en suplemento a El Redactor General, 30
abril 1813), les pide que cuiden de que se cum-
plan las resoluciones emanadas de las Cortes y la
propia Constitución, porque si no se verán como
él perseguidos. Al ser atacado por una impugna-
ción, replica Calvo de Rozas con El Impugnador

Impugnado o sea contestación al folleto anó-

nimo publicado en 14 de marzo último, por el

que se firma (sin serlo) El Amigo de la Verdad,
y le titula Impugnación al manifiesto de D. L.

C. de R. con el título de Aviso a los represen-

tantes de la nación española, Cádiz, 1813
(reseñado en El Redactor General, 28 septiem-
bre 1813). Insiste Calvo de Rozas en sendos
«Artículos remitidos», Isla de León, 1 abril 1813,
y Cádiz, 15 junio 1813, publicados en Tribuno

del Pueblo Español, 6 abril 1813 y 22 junio
1813. Por el primero sabemos que lleva una cau-
sa contra el general Eguía, y por el segundo
conocemos los obstáculos legales que encontró
en 1811, pues ni el abogado ni el procurador
querían firmar la recusación de todo el Consejo
de Castilla, aunque sí se le admitió el recurso.
Replicó también al manifiesto de Ignacio Garcini
(Diario Mercantil de Cádiz, 11 enero 1812,
fechado el 7), dando como argumento el Acta de
las Cortes Generales de Aragón, que se imprimió
en Zaragoza en octubre de 1808. Publicó también
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un Resumen de los hechos para instrucción

de todos los diputados de las Cortes, Cádiz, 30
abril 1813. Su fama era tan grande que en los
mentideros gaditanos se llegó a citar su nombre
como regente del reino. Un artículo de la Abeja

Madrileña, 14 enero 1814, se muestra muy a
favor de Lorenzo y Ramón Calvo de Rozas, con
motivo de sus Representaciones. Una vez más,
en nuevo artículo, Cádiz, 14 mayo 1813 (El

Redactor General, 17 mayo 1813), tras comen-
tar la «sensibilidad» producida en el público con
motivo de la tardanza de las Cortes en hacer
cumplir su decreto sobre la Inquisición, expone
qué no podría decir él por la desobediencia del
decreto de las Cortes de 15 de noviembre de
1811. La persecución sufrida y su prisión se
debieron a su empeño en defender la libertad de
su patria y los derechos de sus conciudadanos.
Otra vez, en nuevo artículo, Cádiz, 23 julio 1813
(El Redactor General, 26 julio 1813), se duele
de que el 23 de mayo resolvieron las Cortes que
el Tribunal Supremo terminara el expediente
formado en febrero de 1810 con motivo de su
persecución: a los dos meses ha llegado el expe-
diente a la escribanía del Tribunal, y a este paso
dentro de un año se señalará día para la vista en
público. Vuelve a insistir en otro artículo del 16
de septiembre de 1813 (El Redactor General,
20 septiembre 1813, copiado por Diario de Bar-

celona, 30 noviembre 1813, y en parte por Dia-

rio Crítico General de Sevilla, 26 septiembre
1813; éste, contrario a Calvo de Rozas, da una lista
de personajes denunciados por él: Castaños,
Saavedra, Escaño, Lardizábal, Hormazas, Audiencia
de Sevilla, Pérez Villamil, Ibáñez Leiva, Jeróni-
mo Antonio Díez y Navarro Pingarrón). El
cambio político de 1814 significó  nueva perse-
cución para Calvo de Rozas. Un oficio de Manuel
Mazarredo, Madrid, 25 junio 1814, dirigido al
intendente general militar, ordena, a petición de
José de Palafox, que a Calvo de Rozas se le
retenga la tercera parte del sueldo, para que
se le vaya entregando al citado duque de Zara-
goza, porque así está mandado en los autos que
se siguen en su juzgado a solicitud de Palafox
contra Calvo de Rozas, sobre pago de 12.681
reales de vellón con 28 maravedís, procedentes
del general y costas, por cuya cantidad se
expidió el conducente mandamiento de ejecu-
ción. Ignoro el fondo del asunto, pero causa
alguna sorpresa ver a Palafox ya en junio de

1814 actuando judicialmente contra Calvo de
Rozas, que fue confinado en Coria (Cáceres),
por orden de 12 de septiembre de 1814. En 1815
se le trasladó a Plasencia, y en fecha indetermi-
nada pasó a Talavera de la Reina. El 15 de agos-
to de 1818 fue de nuevo detenido, por orden de
Lozano de Torres, en virtud de delación del alfé-
rez Manuel Santurio. En junio de 1820, rigiendo
ya la Constitución, fue declarado libre de todo
cargo y castigada la mala fe de Santurio. El 4 de
junio de 1820 aparece Calvo de Rozas en La Fon-
tana de Oro, club en el que unos días después
sería presidente. El 23 de junio de 1820 fue nom-
brado director general de Rentas y el 9 de julio
de 1821 vocal de la Junta de Aranceles. Junto
con Edmundo O’Ryan presenta una queja contra
José Moreno Guerra, por las expresiones de éste
contra ellos a causa del contrabando por Gibral-
tar del tabaco de Virginia, Madrid, 1 julio 1821
(El Universal Observador Español, 5 julio
1821). Moreno Guerra contesta en El Universal

Observador Español, 8 julio 1821, que no acusa
a los actuales directores (de la Hacienda), que
no debieran haberse dado por ofendidos, pero sí
señala el escándalo. Según una lista del AGP, Cal-
vo usaba el nombre masónico de Catón 3º. Fue
nombrado ministro de Hacienda el 28 de febrero
de 1823, aunque en una situación anómala. Que-
dó exonerado el 20 de abril. A esta época perte-
nece su Plan de Hacienda, aunque no se
publicó hasta 1838 (reproducido por Josep Fon-
tana en Hacienda Pública Española, nº 27,
1974). A comienzos de 1824 fue primero expul-
sado de Cartagena, y el 5 de febrero del mismo
año, de Alicante, trasladándose a Murcia. Más
adelante se le permitió volver a Madrid. El 23 de
septiembre de 1831 aparece como presidente 
de la Sociedad Patriótica de Madrid. El 20 de sep-
tiembre de 1833 se le intimó la orden de traslado
a Osma, orden que se negó a cumplir invocando
el 30 su fuero militar. Quiere ser tratado con la
dignidad y fuero de su clase, y añade una frase
muy significativa: no puede ser tratado «como
puede serlo un jornalero o un delincuente»; aun-
que se le confirmó el 12 de octubre que debía
salir, el 17 logró la anulación de la orden. El 24
de julio de 1834 fue de nuevo detenido, implica-
do en la conspiración Isabelina, cuyo vago
carácter no es cuestión de discutir aquí. Se le
puso en libertad el 4 de agosto. En diciembre de
1834 solicita que se le incluya como intendente
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en el Estado Militar que se ha de publicar al año
siguiente, pero no lo logró, pues una nota dice
que aunque es notorio que se trata de uno de los
intendentes de ejército más antiguos, no consta
en las oficinas generales (firma ilegible). Está
incluido, en cambio, a partir de 1836. Nueva
detención el 17 de noviembre de 1836, incurso
en la «soñada conspiración» de ese año, denun-
ciada por Diego Fenollar, Nicolás Salazar y Feli-
pe Pasca, aunque éste se arrepintió acusando a
su vez la mala fe de Pío Pita Pizarro. El 22 de
noviembre presentó Calvo de Rozas, desde la
cárcel, un Plan para acabar la guerra civil, que
las Cortes estudiaron pero no adoptaron, y que ni
a Martínez de la Rosa ni a Toreno les interesó,
y sólo Mendizabal tomó algunos elementos del
mismo, pero según dicen mal. Denunció también
la existencia de una Junta Central de conspira-
dores en Madrid en la que acusaba a los jesuitas.
Calvo de Rozas fue puesto en libertad en enero
de 1837. El 12 de julio de este año reclama que
se le abonen los alcances que tiene a su favor 
de 81.779 reales, devengados hasta fin de abril de
1828, como intendente de ejército. Esta petición
se inscribe dentro de un expediente promovido
para que se le iguale con los demás de su clase
en el pago de haberes: el 26 de julio de 1837 se
estima que no es favor, sino rigurosa justicia (fir-
ma Esain). En una carta fechada en Madrid a 16
de mayo de 1839, y publicada en El Guirigay,
17 mayo 1839, expone sus ideas sociales: pro-
pone que las tierras de la nación se subdividan y
repartan gratis en pequeños lotes a militares,
milicianos y jornaleros. Atribuye la idea a la Jun-
ta Central, que a través de una serie de medidas
trató de ir aliviando la suerte del bajo pueblo,
para preparar el futuro reparto. Si éste no se
hizo, fue por culpa de los gobiernos de Fernan-
do VII desde 1814. A pesar de lo candoroso de la
propuesta, es ésta importante en el conjunto de
las ideas sociales en España. Su situación perso-
nal no era muy lucida: todavía en 1843 solicita
que se devuelvan unas sillas y un sofá que le fue-
ron arrebatadas por el Gobierno en 1823, pero se
le responde, Madrid, 19 noviembre 1843, que las
sillas se compraron en 1827, que el color no coinci-
de, etc. Estas peticiones revelan, acaso, una situa-
ción económica apurada. Todavía en 1849 figura
entre los creadores del Partido Demócrata Español.
(AGP, Papeles Reservados de Fernando VII, 
t. 87; AHN, Estado, leg. 1 I, leg. 2 D, leg. 5 D, leg.

29 B, leg. 29 G, leg. 32, leg. 33 B, leg. 38 C, leg.
39 C, leg. 52 A y leg. 22; Riaño de la Iglesia 2004;
Gazeta Extraordinaria de Zaragoza, 27 junio
1808 y 18 agosto 1808; Jaime Lorén 1998; Tertu-

lia Patriótica de Cádiz, cit.; Abeja Madrile-

ña, cit.; El Conciso, cit. y 8 mayo 1811 y 15
noviembre 1811; Diario Mercantil de Cádiz,
cit. y 22 octubre 1812; El Redactor General, cit.
y suplemento al número del día 6 de noviembre
de 1812; Diario de Barcelona, 2 junio 1813; Tri-

buno del Pueblo Español, cit.; Diario de

Madrid, cit.; Gazeta de Madrid, cit.; La Colme-

na, cit.; El Guirigay, cit.; Eiras 1961; AGMS) 

Calvo de Rozas, Manuel. Intendente de ejército y
provincia, desde el 3 de junio de 1808, según oficio
de 2 de diciembre de 1835, firmado por Fran-
cisco de Icabalceta. (AGMS). 

Calvo de Rozas, Miguel. Subprefecto nombrado
para Cádiz, 1810. 

Calvo de Rozas, Ramón. Hermano de Lorenzo
Calvo de Rozas y cuñado de Pedro de Agar, de
los que no se valió en absoluto para medrar. Dice
que comenzó su actividad literaria, es decir,
administrativa, hacia 1780. Catedrático de
Cánones en Alcalá de Henares, 1794; alcalde del
crimen de la Audiencia de Galicia, 15 abril 1798.
Se le nombró también asesor de Correos
Terrestres y Marítimos e intendente del reino. Se
le concedieron también los honores y antigüedad
de 12 de diciembre de 1799 de la Chancillería de
Valladolid, conservando el sueldo de su plaza y
las comisiones. Pero Godoy, sin más motivo que
su capricho y orgullo, según dice el interesado, le
desterró, le jubiló con medio sueldo, y le robó su
honor y reputación, sin hacerle cargo alguno.
Tras un año de trabajos y penas, logró volver a la
carrera, siendo destinado a la Audiencia de Va-
lencia, pero perdió la antigüedad y honores de
Valladolid, las comisiones de Galicia y otras ven-
tajas. Formó parte de la Junta de Valencia desde
su creación; auditor de Guerra de Valencia,
Murcia y Aragón, sin sueldo, 29 mayo 1808; con-
sultor de la Diputación de Aragón y asesor de su
ejército; ministro del Tribunal de Seguridad
Pública de Valencia, en cuyo cargo tuvo que
intervenir, aun a riesgo de su vida, en el asunto
del canónigo Baltasar Calvo. En julio de 1808 fue
uno de los tres comisionados por la junta para
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averiguar la conducta del mariscal Pedro
González de Llamas, el informe emitido le fue
totalmente favorable (Gazeta de Valencia, 19
julio 1808). Conociendo los apuros en que se
hallaba Zaragoza, trabajó para que las tropas
valencianas acudiesen en su socorro, lo que se
verificó con los 6.000 hombres de Felipe Saint-
Marcq y los 1.000 de Juan O’Neill. Aunque carga-
do de hijos, sólo cobró sueldo por su plaza en la
Audiencia, e incluso pagó de su bolsillo al escri-
bano de Guerra Francisco Teruel. A finales de
agosto de 1808 partió hacia Zaragoza, en donde
Palafox le nombró auditor general del ejército de
Aragón en campaña, también sin sueldo ni grati-
ficación. El 18 de septiembre de 1808 pasó a
Tarazona, desde donde se dirigió a Agueda, para
tratar con los diputados de Navarra los alista-
mientos de la provincia, el nombramiento de un
jefe militar y la designación de representantes
para la Junta Central. De regreso a Zaragoza,
Palafox le nombró consultor de la Diputación de
Aragón. El 8 de octubre de 1808 consultó a la Junta
Central a cuál de sus obligaciones debía dar pre-
ferencia, contestándole la junta el 11 que pasase
al ejército de Aragón a ejercer el empleo de audi-
tor general en campaña. Al mismo tiempo la
junta le devolvió los honores y antigüedad de
oidor de Valladolid. Después, en 1809, se le nom-
bró ministro del Tribunal Extraordinario de
Seguridad Pública de Sevilla, compuesto por tan
sólo tres ministros. En enero de 1812 el general
del Segundo Ejército y el gobernador de Alicante
no le permitieron refugiarse en esta ciudad, por
lo que tuvo que permanecer en Valencia, afran-
cesándose, aunque pretende haber ayudado
secretamente al partido español. Suchet le nom-
bró el 21 de marzo de 1812 magistrado de la
Audiencia de Valencia (Gazeta de Valencia, 31
marzo 1812). En marzo de 1813 pudo fugarse,
por lo que fue internado por vía de seguridad en
el castillo de San Fernando del Tozal de Alicante,
10 marzo 1813. En la Gazeta de Valencia del
23 de marzo de 1813 Suchet opinaba que era dig-
no de que se le ahorcase. Una carta suya, fechada
en el mismo castillo, 8 abril 1813, publica el
Tribuno del Pueblo Español, 23 abril 1813, en
la que implora justicia. Una carta de don

Ramón Calvo de Rozas a los Sres. don An-

tonio Buch y don Joaquín Franco, impre-
sa, se anuncia en El Imparcial, Alicante, 27
mayo 1813, a 6 cuartos. Un artículo, Cádiz, 28

septiembre 1813, El Redactor General, 6 octu-
bre 1813, gratis, pretende lo mismo: que se le
haga justicia. Con documentos, publicó Mani-

fiesto de la conducta política de don...,
Madrid, imp. de la Viuda de Vallín, 1814, que es
la ampliación del artículo anterior, anunciado y
elogiado tanto por la Abeja Madrileña, 24 ene-
ro y 15 febrero 1814, como por El Redactor

General de España, misma fecha. Una carta,
Madrid, 20 abril 1814, publica la Abeja

Madrileña, 23 abril 1814. Finalmente emigró.
Consejero honorario de Hacienda y fiscal del
Real Patrimonio, 1817-1820. (AHN, Estado, leg.
28 C, leg. 29 B, leg. 52 A, doc. 22; Tribuno del

Pueblo Español, cit.; Abeja Madrileña, cit.; El

Redactor General, cit.; El Imparcial, cit.;
Gazeta de Valencia, cit.) 

Calvo Rubio, Antonio María (Priego, Córdoba, h.
1753 - Cádiz, 10 octubre 1813). Hijo de Faustino
Calvo Rubio y de María Sánchez Guillén, viudo
en primeras nupcias de Josefa Fausta Gaima e
Irigoyen, casado en segundas nupcias con María
de los Reyes Montalvo. Diputado por Córdoba a
las Cortes ordinarias de 1813. Vivía en Cádiz en
la calle de San Juan. Falleció después de testar
ante el escribano Juan Manuel Martínez. Nombró
su albacea a Bruno Villarino, y recibió los santos
óleos. (Castro 1913)

Calvo Sancherey, Bernardino. Presentó al
Ministerio de Hacienda, para su remisión a las
Cortes, un Proyecto sobre la extinción de todos

los resguardos de Rentas de la península,

excepto los de puerto de mar y fronteras,
1820. (El Universal Observador Español, 13
julio 1820)

Calvo Sánchez, Bernardo. Sociedad Patriótica La
Fontana de Oro, 3 junio 1821.

Calza, Esteban. Corregidor de Gijona, 1817. 

Calza, Pedro. Abogado de los Reales Consejos,
síndico procurador de Teruel, vocal de su junta,
firmante de su acuerdo de 3 de agosto de 1808
sobre la Constitución de Bayona (suplemento a
la Gazeta de Valencia, 26 agosto 1808).
Secretario de la Junta Superior de Aragón y par-
te de Castilla, en Rubielos (Teruel), 18 noviem-
bre 1809; en San Carlos de los Alfaques, 16
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febrero 1810 (Gazeta de Valencia, 23 febrero
1810); firmante de la proclama A los aragone-

ses, Peñíscola, 17 mayo 1810; magistrado de la
Audiencia de Aragón, 1815-1823. (AHN, Estado,
leg. 2 D; Gazeta de Valencia, cit.) 

Calzada. Teniente coronel del regimiento de Ca-
ballería de La Albuera, en inteligencia con Bernar-
do Márquez. (Colección Causas 1865, V, p. 328) 

Calzada, José Ignacio. Brigadier, 1815-1818;
teniente de rey en Zamora, 1817-1818. 

Calzada, marqués de. Cf. Talens y Garrigues,
Colomina y Roser, José Vicente. 

Calzadilla, Juan Eugenio. Alcalde del crimen en
la Audiencia de Sevilla, Cuartel de la Magdalena,
1809. (AHN, Estado, leg. 28 B, doc. 85 y leg. 29 H,
doc. 268)

Calzadilla, Nicolás. Teniente del regimiento de
Canarias, 1819; secretario de la Sociedad Pa-
triótica de Sabadell, 1822. Capitán del regimiento
de Canarias, comandante de las dos compañías del
mismo radicadas en Sabadell. Condenado a garro-
te en 1826. Comprendido en la capitulación de
Barcelona, en 1824 se encontraba en Cádiz bajo la
protección francesa. (Gil Novales 1975b; Butrón
1996)

Calzas del Castillo, Juan Miguel. Síndico persone-
ro de Granada, que fue aprisionado el 22 de mar-
zo de 1809. Cuatro días después fue llevado a
Madrid, y puesto a disposición del Tribunal de
Seguridad Pública. El 8 de abril el Tribunal no
encuentra razones para que continúe en la pri-
sión. Caballero de la Orden Real de España, 1 abril
1810 (Gazeta de Madrid del 15). Fue de nuevo
apresado en Granada el 4 de octubre de 1812,
bajo la acusación de afrancesamiento. (AHN,
Estado, leg. 29 F, doc. 139 y leg. 29 G, doc. 186;
Ceballos-Escalera 1997; Guillén Gómez 2005)

Calzones. Comandante de partida que en mayo
de 1810 actuaba en las inmediaciones de Lubrin
(Almería). (Diario Mercantil de Cádiz, 25
junio 1810)

Camacho, Antonio (? - ?, 23 diciembre 1811). Ve-
cino de Almensilla (Sevilla), guerrillero patriota,

al que se dio garrote por orden de la Junta
Criminal de Sevilla. (Scotti 1995)

Camacho, Francisco. Decano de la Audiencia de
Guatemala, tratado despóticamente por el presi-
dente Antonio González Sarabia, según fray José
Antonio de Bonilla. (El Redactor General, 27
julio 1813) 

Camacho, Joaquín. Capitán del puerto de La
Higuerita (hoy Isla Cristina, Huelva), 1822-1823.

Camacho, Juan (? - ?, enero 1812). Guerrillero
patriota, al que se dio garrote por orden de la
Junta Criminal de Sevilla. (Scotti 1995) 

Camacho, Lorenzo. Representación, 27 febrero
1821. Oficial de Infantería retirado.

Camacho, Manuel (? - ?, 11 enero 1812). Vecino
de Salteras (Sevilla), guerrillero patriota, al que
se dio garrote por orden de la Junta Criminal de
Sevilla. (Scotti 1995) 

Camacho, Pedro. Sociedad Patriótica de Sevilla,
30 junio 1820.

Camacho y Marticorena, Vicente. Oficial de la
Secretaría de Hacienda, 1814-1820. (Rivas 1945,
p. 53)

Camaño, Antonio. Sociedad Patriótica La Fonta-
na de Oro, 3 julio 1821.

Camaño, Vicente. Sargento mayor y ayudante de
Artillería de El Ferrol, 1821, ausente en 1823.

Cámara, Manuel de la. Seminarista jefe de sala
del Seminario de Nobles de Vergara, que junto
con otros tres ganó el premio extraordinario de
instrucción religiosa, en los exámenes de los
días 7, 8 y 9 de julio, 1808. Los cuatro, repartién-
dose el trabajo por etapas, hablaron del origen y
progresos de la religión, desde el origen del
mundo hasta la venida del Espíritu Santo, y
establecimiento del cristianismo en medio de las
persecuciones. (Gazeta de Madrid, 25 julio
1808)

Cámara Cano, León de la (? - ?, 1827). Abogado,
1807, teniente primero de corregidor de Madrid,
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miembro de la Junta de Gobierno del Banco de
San Carlos, consejero de Hacienda, y miembro
de la Junta del Montepío de Viudas, 1817; igual-
mente de la Junta de Represalias, 1817-1820;
magistrado honorario de la Audiencia de Castilla
la Vieja, 1822-1823; miembro de la Junta Central
de Purificaciones, 1823. (AHN, Estado, leg. 29 G,
doc. 218; Luis 2002; Caamaño Bournacell 1972)

Camarasa, P. Bernardo. Dominico, que actúa en
Huesca, 1821, como enlace entre las autoridades
constitucionales y el pueblo amotinado contra
los masones, en un contexto de crisis económica.
Parece tener un gran predicamento entre los ele-
mentos del bajo pueblo. (Gil Novales 1990a) 

Camarasa, Félix. Oficial del regimiento de Infan-
tería de Toledo, Sociedad Patriótica de Pamplo-
na, 10 junio 1820.

Camarasa, Francisco Félix. Abogado de los
Reales Consejos, del Colegio de Madrid, que en
septiembre de 1808 dio 500 reales en socorro de
Zaragoza. Nombrado por los franceses, el 23 
de febrero de 1811, alcalde mayor de Monzón
(Huesca). Fiscal de la Academia de Sagrados
Cánones, 1817; agente fiscal del Tribunal Su-
premo de Justicia, 1821. (Gazeta de Zaragoza,
17 septiembre 1808; Gazeta Nacional de

Zaragoza, 28 febrero 1811) 

Camarasa, XIII marqués de. Cf. Gayoso de los
Cobos y Bermúdez de Castro, Joaquín María.

Camarena la Real, marqués de. Cf. Obando y
Obando, Vicente de. 

Camarera, Gregorio. Segundo alcalde constitu-
cional de Ávila, distinguido por su patriotismo
cuando la intentona absolutista del coronel
Morales, 1820. (El Universal Observador Es-

pañol, 18 diciembre 1820)

Camarero, Francisco. Gobernador de Ayamonte
(Huelva), agosto 1811, que se había refugiado en
Portugal (Tap 1821). Es probablemente Fran-
cisco Camarero y Canudas, oficial de Caballería. 

Camargo, Juan. Brigadier, 1818-1823, coronel de
Ingenieros en Indias, 1817-1819; director subins-
pector, 1820.

Camarón y Meliá, José (Segorbe, 1760 - Madrid,
11 enero 1819). Pintor, hijo de José Camarón y
Bononat, premiado ya en 1776 por la Academia
de San Carlos de Valencia con un premio de pin-
tura de segunda clase. Estuvo pensionado en
Roma, y a su regreso fue nombrado pintor de
cámara. Fue director de pintura en la Real
Fábrica de Porcelana, académico de mérito en la
de San Carlos, 2 julio 1786; teniente director de
la de San Fernando, 13 junio 1797; y más tarde
director honorario de la misma. A comienzos del
siglo XIX realizó muchos trabajos de grabado e
iluminación para la Calcografía Real. Para la pro-
clamación de Fernando VII en Madrid, 24 agosto
1808, la Imprenta Real presentó un retrato del
rey, obra suya. (Gazeta de Madrid, 6 septiem-
bre 1808; Ossorio y Bernard 1975; Bédat 1974)

Camasilla, Ventura (Badalona, Barcelona, ? -
Barcelona, 7 febrero 1812). Ahorcado por los
franceses por ladrón, espía y salteador de cami-
nos, es decir, con toda probabilidad, guerrillero.
(Diario de Barcelona, 9 febrero 1812)

Camazón, Luciano. Impresor de Madrid, 1826.

Cambiaso y Verdes, Nicolás María de, marqués

de Méritos. Gentilhombre de cámara de S. M.,
corresponsal en Jerez de la Frontera de la
Sociedad Económica de Cádiz, 3 diciembre 1829,
autor de Memorias para la biografía y para la

bibliografía de la isla de Cádiz, Madrid, 2 vols.,
1829-1830. (Acta 1830b) 

Cambiazo. Cf. Cambiaso. 

Camborda, Francisco. Cf. Camborda Núñez,
Fernando Leandro.

Camborda, Juan Manuel. Hermano menor del
siguiente, escribano en Ciudad Real, 1810-1821.
El 24 de diciembre de 1833 fue capturado en la
puerta de Santa María de esa ciudad, como pre-
sunto cabecilla de una facción realista. (Romera
2004)

Camborda Núñez, Fernando Leandro (Ciudad
Real, 13 marzo 1769 - Madrid, 18 abril 1823).
Hijo de Fernando Camborda Espinosa, natural
de Malagón, pero escribano en Ciudad Real, y de
Bárbara Núñez y Cerdán, ciudarrealeña. Por su
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madre era nieto del notario de visita de la
Audiencia Arzobispal de Ciudad Real Juan Ángel
Núñez de Arenas. Se licenció en ambos Dere-
chos, 9 junio 1790, e hizo prácticas de abogado
en Madrid con el licenciado Alonso Antonio Ca-
lero. Alcalde mayor de Llerena (Badajoz), 5
enero - 13 julio 1808, en sustitución del gober-
nador y subdelegado de Rentas Gregorio de
Silva. Aunque en Llerena se creó una junta
siguiendo las indicaciones de la de Sevilla, qui-
so ésta interrogarle por sospechas de traición.
Posteriormente la Junta de Sevilla declaró su
inocencia, y le puso en libertad. Pero el pueblo
de Llerena pensaba de otra manera, por lo que
tuvo que irse a Badajoz, en donde el 2 de agosto
pidió el amparo de la junta de esta provincia, que
el 8 le declaró buen vasallo, y ordenó su vuelta al
empleo. Alcalde mayor de Hornachos, 1809 (AHN,
Estado, leg. 32, docs. 1, 2, 4 y 15). Pero sí fue
afrancesado. Fue oidor en el Tribunal Criminal
de Manzanares, que condenó a muerte a muchos
guerrilleros. Por ello al acabar la Guerra de la
Independencia tuvo probablemente que emigrar
a Bayona, en Francia. Éste fue uno de los moti-
vos de que, al regresar a España, trocase su nom-
bre de Francisco en Fernando. Fue editor de La

Colmena, Madrid, 1820, periódico al que aportó
cierta dosis de anticlericalismo, y en el que se
hizo representar por Félix Mejía. Editor también
de El Cajón de Sastre, Madrid, 1820; de Paños

Calientes, Madrid, 1820; y de La Periodico-

manía, Madrid, 1820-1821. Jurisconsulto y poe-
ta, murió de repente. (López Tabar 2001a;
Romera 2004; AHN, Estado, leg. 32, docs. 1, 2, 4
y 15; El Cajón de Sastre, cit.; Paños Calientes,
cit.; La Periodicomanía, cit.) 

Cambronero, José María (?, 1802 - Manila, octu-
bre 1840). Hijo del siguiente. De una carta de los
hijos del consejero Cambronero a su padre,
Madrid, abril 1810, que fue interceptada, se
habla en Gazeta Extraordinaria de Valencia,
29 abril 1810. Teniente de Caballería, se casó en
1829 con Dolores Armijo (la que sería el gran
amor de Larra), de la que se separó. El agente
llamado El de las diez y media dice de él
(Cambronero joven) en mayo y agosto de 1832
que era abogado, íntimo de Olózaga. Hay una
carta al marqués de Cerralbo agradeciéndole
haber entregado las piedras y escombros de su
castillo de Aldehuela para seguir el camino de

Madrid, Salamanca, 1834. Pidió traslado a
Filipinas, en donde fue teniente coronel y secre-
tario de la Capitanía General, desde finales de
1835 hasta su muerte. La familia determinó que
Dolores Armijo se reuniese con su marido en
Manila, pero no se sabe si llegó o pereció en el
naufragio de su buque. Ortiz Armengol escribió
una novela sobre Dolores Armijo, Dolores

Armijo. Historias viejas de Manila, Madrid,
Eds. Otero, 1991, para la que aprovechó las
Memorias de Andrés García Camba. (Gil Novales
1986a; Catálogo Documentos 1946; Ortiz Ar-
mengol 1991 y 1999) 

Cambronero, Manuel María (Orihuela, 6 febrero
1764 - Madrid, 5 abril 1834). Hijo de Manuel
Cambronero Castejón y de Vicenta García Mira,
estudió en Orihuela; a los 17 años era doctor en
Leyes. Pasó a Madrid como abogado, fue secreta-
rio de la Presidencia de Castilla, ministro en la
Chancillería de Valladolid. Se suscribe al Teatro

de Legislación Universal, de Pérez y López,
1791. Ingresó en la Sociedad Económica Matri-
tense el 6 de septiembre de 1794. Miembro del
Consejo Privado de José Bonaparte, y del Conse-
jo de Hacienda; secretario del de Estado, 1808,
uno de los encargados en él de la sección de
Justicia y Culto. Regente de la Chancillería de Va-
lladolid, 1809, por ser el oidor más antiguo, caba-
llero de la Orden Real de España, 25 octubre
1809 (Gazeta de Madrid del 27). El 23 de
noviembre de 1809 fue nombrado vocal de la
Comisión de Títulos Nobiliarios, y Rehabilitacio-
nes. En diciembre de 1809 fue uno de los que
prepararon el Código Civil español, y luego, en
1812, fue uno de los que recibieron el encargo de
preparar las Cortes josefinas. Recibió una dádiva
en cédulas hipotecarias de medio millón de rea-
les. Ministro de Justicia, 2 marzo 1810. Algunas
cartas de sus hijos, a él dirigidas desde Madrid,
fueron interceptadas, y de ellas se da cuenta en
la Gazeta Extraordinaria de Valencia, 29 abril
1810, y en Diario Mercantil de Cádiz, 6 ju-
nio 1810. Acompañó a José I a Andalucía en 1810.
Presidente de la Sociedad Económica Matriten-
se, 14 diciembre 1811. En 1814 tuvo que emigrar
a Francia. El 30 de abril de 1814 firma, con otros
233 refugiados en el departamento del Hérault,
una carta en la que felicita a Fernando VII por su
vuelta al trono y le tributa su homenaje, carta
enviada por medio del embajador San Carlos,
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con la esperanza de una pronta amnistía. Volvió
a Madrid en 1829 para trabajar de abogado.
Autor de La institución de los mayorazgos

examinada histórica y filosóficamente, con

un proyecto de ley para su reforma, Madrid,
1820 (propone su abolición). En 1821 defendió
profesionalmente a Mac-Crohon y a Manuel
Núñez, y publicó Los principios de la Consti-

tución española y los de la justicia univer-

sal aplicados a la legislación de señoríos o

sea concordia entre los intereses y derechos

del Estado y los de los antiguos vasallos y

señores. Precede un discurso histórico-legal

sobre la feudalidad y los señoríos en Espa-

ña, dedicado a las Cortes por un juriscon-

sulto español, Madrid, 1821. Intervino en 1823
en la cuestión del Banco de San Carlos. Miem-
bro de la Junta de Proyecto del Código de
Comercio, 1828. Presidente de la Real Acade-
mia de Jurisprudencia de Santa Bárbara, 1830.
Escribió también un Ensayo sobre los oríge-

nes, progreso y estado de las leyes españolas;
y una consulta sobre la sucesión a la Corona.
Secretario de la Sociedad Económica de Mur-
cia, 11 junio 1832. El Gobierno le encargó la
redacción del Código Civil, que tenía muy ade-
lantada cuando murió. Cambronero es uno de
los pocos afrancesados a los que El Patriota

trata bien, dice solamente: «Valencia personifi-
cada en una persona elegante». Estuvo casado
con María Dolores García, natural del Barco de
Ávila. (Pérez y López 1791; Pérez de Anaya
1848; García Brocara 1991; Rubio, J. 1950; Mar-
tin 1969; Mercader 1983; Diario Mercantil

de Cádiz, cit. y 10 agosto 1813; Gazeta

Extraordinaria de Valencia, cit.; El Patrio-

ta, 6 octubre 1813; Morange 2002; Gil Novales
1975b; Junta de Iconografía Nacional 1914;
Ceballos-Escalera 1997; Sánchez Fernández
2001; Páez 1966)

Camilleri, Francisco. Comandante del regimiento
Imperial Alejandro, 37 de Infantería de línea,
1817-1823.

Camilleri, José. Comisario de Artillería honora-
rio de Guerra, en Cartagena, 1822-1823.

Camilleri, Miguel. Secretario del Consulado de
España en Malta, llegado a Cádiz en el transporte
inglés Mensagers. Trae varios oficiales y soldados

tiroleses, armas de varias clases, cartuchos, ca-
misas, etc. (El Conciso, 3 abril 1811)

Camilleri, Pablo (? - Barcelona, 18 noviembre
1810). Maltés, fallecido en su casa de calle del
Asalto, nº 44, 3º, casa del difunto Marechal (sic).
Desde el 14 de febrero se venden al mejor postor
sus efectos, que son ropa blanca, utensilios de
platero, piedras, crisoles y libros. (Diario de Bar-

celona, 14 febrero 1811) 

Camilo. Guerrillero actuante en la región de
Toledo, del que se habla en Diario Mercantil 

de Cádiz, 10 julio 1810. 

Camín, Vicente Paul. Sociedad Patriótica de
Sigüenza, 16 diciembre 1822. Juez de primera
instancia de la misma localidad, 1823.

Caminero, Agustín. Sargento mayor del regi-
miento de Ciudad Rodrigo de Milicias Provin-
ciales, 1804, con grado de teniente coronel de
Infantería, coronel de Ingenieros, 1817-1823
(supernumerario en 1817-1818); miembro de la
Junta Superior Gubernativa interina de Aragón,
marzo 1820. Autor de una Memoria sobre taba-
cos, enviada a las Cortes en 1820. En 1821 se
mostró liberal, muy amigo y leal a Riego. (Gil
Novales 1976; El Universal Observador Espa-

ñol, 18 septiembre 1820)

Camino, José María. Refugiado en Inglaterra, en
enero de 1829 percibía una libra y doce chelines
mensuales del Comité de Ayuda. (SUL, Wellington

Papers) 

Camino, Manuel. Nombrado por los franceses fis-
cal de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, 18 fe-
brero 1809. (Gazeta de Madrid, 19 febrero 1809)

Camino, Vicente. Capitán de fragata graduado
capitán del puerto de Santander, 1804-1827.

Camino y Camino, José del. Capitán de fragata,
1796; capitán de navío, 1815-1822.

Camino y Hevia, Juan Alonso (? - ?, 1845). Sa-
cerdote, canónigo de Oviedo, miembro de la
Diputación Provincial de Oviedo, 1813-1814, al
que se comisionó para escribir una historia de
Asturias.

Camilleri, Francisco
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Camino Silleruelo, N. Ayudante primero del
Estado Mayor General, firmante del manifiesto A
las Cortes, Cádiz, 10 mayo 1822, en el que los
oficiales del Estado Mayor General expresan que
ante la apurada situación del país no se les exclu-
ya de la rebaja de sueldos, presentada por la
Comisión de Hacienda de las Cortes. (Diario

Gaditano, 12 mayo 1822)

Camio, Martín José de. Suscriptor del Diario Gadi-

tano, según la lista facilitada por Juan Roquero,
publicada con el número correspondiente al día 1
de marzo de 1821. Juez de hecho en la causa pro-
movida contra Luis Rute, por el número 4 del perió-
dico El Gorro. Votó la absolución. (Diario

Gaditano, cit. y 13 junio 1822; El Gorro, 1822, cit.) 

Camisón. Cf. Arias Camisón, Antonio.

Camisón. Lorencini, 12 mayo 1820. Puede ser el
siguiente.

Camisón. Cf. Mier, Antonio.

Camisón, Antonio. Subalterno del regimiento Infan-
te Don Carlos, 1820. (Gil Novales 1975b)

Camón, Carlos. Teniente coronel, sargento mayor
de la ciudadela de Pamplona, 1815-1823.

Camorra. Cf. Lafuente, Roque.

Camorra, marqués de la. Miembro de una asocia-
ción que se reunía en Antequera en casa del con-
de de Carvajal. Fue comandante de la Milicia
Nacional Voluntaria de Caballería, Fue denunciado
por Gerónimo de la Torre de Trasierra, Madrid, 13
diciembre 1823 (AHN, Consejos, leg. 3804).
Puede tratarse de Vicente Pareja Obregón, conde,
pero no marqués, de la Camorra.

Campa, José. Adjunto a la alcaldía afrancesada
de Barcelona. Firma el reglamento para el servi-
cio militar y de alojamientos de esta ciudad,
Barcelona, 14 marzo 1812. Se le formó causa el 9
de junio de 1814. (Diario de Barcelona, 19 mar-
zo 1812; Estafeta Diaria de Barcelona, 11 junio
1814, p. 18-20) 

Campa de Ferrer, Antonio. Auditor de Guerra
de Barcelona, magistrado de la Audiencia de

Barcelona, nombrado por Duhesme el 9 de abril
de 1809. (Bofarull 1886, I, p. 333 y 336)

Campana, Francisco Javier. Teniente coronel
retirado (en 1830), comendador del hábito de
Santiago, regidor de Cádiz. Firma la Repre-

sentación dirigida al rey Ntro. señor por el
Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, suplicándole 
el restablecimiento de los padres de la Compañía
de Jesús, Cádiz, 24 octubre 1814. Miembro de la
Sociedad Económica de la ciudad de Cádiz, 18
junio 1818. (Acta 1830b)

Campana, José. Cf. Álvarez Campana, José
María.

Campana, Rafael. Comandante de la Milicia
Nacional de Constantina (Sevilla), febrero 1821. 

Campaner Sastre de la Geneta, Nicolás (Palma
de Mallorca, 20 diciembre 1742 - Palma de
Mallorca, 29 octubre 1831). Hijo de Jaime
Campaner y Crespí, doctor en ambos Derechos,
y de Catalina Sastre de la Geneta, recibió una
educación esmerada de tipo humanista, docto-
rándose en ambos Derechos el 13 de enero de
1763. Nombrado fiscal del Tribunal de Artillería,
pasó poco después a Madrid, en cuyo Colegio de
Abogados fue recibido el 9 de septiembre 
de 1771. Académico de número de la Real de
Derecho Público (27 marzo 1772), alcalde mayor
de Trujillo (21 noviembre 1773), y de Almería
(1776). Fue destinado después a Orihuela y en
1787 a Tortosa, y el 27 de junio de 1792, alcalde
del crimen de la Audiencia de Aragón, el 18 de
febrero de 1793, corregidor de Chinchilla. Y
finalmente el 10 de octubre de 1793, oidor de 
la Audiencia de Palma. En 1808 fue vocal de la
Junta Suprema de Gobierno de Mallorca. Fue
nombrado después regente de la Audiencia de
Canarias, cargo que renunció por lo peligroso del
viaje. Escribió, Trisagio de la Santísima

Trinidad, en verso castellano, Palma, 1815.
Durante el Trienio fue liberal, fue oidor de la
Audiencia de Palma, escribió en 1823 un poema
contra los facciosos, titulado Apóstrofe a los fac-

ciosos empañados y reducido contra la

Constitución española, Palma, 1823, lo que le
valió ser impurificado en 1824. Como se ve, ade-
más de magistrado, Campaner fue poeta, en cas-
tellano y en latín. (Bover 1868) 
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Campanón, Francisco. Teniente coronel; tenien-
te de rey en Olivenza (Badajoz), 1817-1823.

Campaña y Laborde, Juan. Detenido en Bernués
(Huesca) el 4 de septiembre de 1821, cuando iba
a Francia con Cugnet de Montarlot. (Gil Novales
1975b)

Campaña Tobalina, Frutos (Logroño, h. 1806 -
Madrid, 7 febrero 1832). Viudo, procesado jun-
to con Francisco Herráiz por el robo de vasos
sagrados cometido en la iglesia de Rejas
(Soria), y condenados los dos a la pena de hor-
ca y descuartizados. Se señaló la fecha de la eje-
cución para el 3 de enero, por lo que fueron
metidos en capilla el día 1. Pero cuando llegó la
noticia del nacimiento de la infanta María Luisa
Fernanda, se suspendió la ejecución y fueron
sacados de la capilla. La gente de Madrid creyó
que habían sido indultados, pero con sorpresa
vieron que se les metía otra vez en capilla el 6
de febrero, para ser ejecutados el 7. Y la indig-
nación no tuvo límites cuando vieron que eran
descuartizados, y que se entregaba los cuartos
a los de la Paz y Caridad. (Morales Sánchez
1870) 

Campañi, Manuel (? - Madrid, 14 febrero 1809).
Preso por los franceses el día 13 por indicios o
sospechas de robo, y fusilado al día siguiente por
sentencia de la Comisión Militar. (Morales
Sánchez 1870)

Campbell, sir Colin (?, 1754 - Gibraltar, 2 abril
1814). De origen escocés, segundo hijo de John
Campbell, ingresó en el ejército británico en
1771, teniente en 1774. Sirvió en América del
Norte, ascendiendo a capitán en 1778, y a mayor
en 1783. En Nueva York se casó con Mary, hija
del coronel Guy Johnstone, quien perdió casi
todas sus propiedades por ser leal a Inglaterra.
Fue destinado a Nova Scotia en 1786, pasando a
las West Indies en 1795. Al año siguiente fue
enviado a Irlanda, en donde combatió eficazmen-
te todas las insurrecciones. Coronel en 1798,
mayor general en 1805 y comandante de
Gibraltar, cuya proclama a las tropas inglesas
que van a guarnecer Ceuta se publica en Diario

Mercantil de Cádiz, 16 junio 1810. Oficialmente
sólo en enero de 1811 fue nombrado teniente
gobernador de Gibraltar (el gobernador nominal

era el duque de Kent). Durante la ocupación de
Andalucía por Soult se ocupó de tener Gibraltar
bien armado, consideró que Tarifa formaba par-
te de su jurisdicción, y resistió las demandas de
los españoles y del mismo Wellington para que
«prestase» parte de sus defensas. A posteriori se
le elogia mucho. Teniente general, 4 junio 1811.
El 27 de noviembre de 1811 ofreció una gratifi-
cación a todos los desertores del ejército napo-
leónico que se presentaran a un puesto inglés o
a la división de Ballesteros: veinte pesos por ca-
da soldado con caballo y armas; diez pesos por cada
infante con fornitura y armas. Si además que-
rían ingresar en el ejército inglés, recibían otros
dieciocho pesos. El texto se publica en El

Conciso, 30 diciembre 1811. Una noticia del
Noticiero de Vich informa que se permite a los
soldados católicos de Gibraltar el libre ejercicio
de su religión, pero el Diario de Barcelona, 10
diciembre 1811, pregunta por qué lo que se per-
mite en Gibraltar se persigue cruelmente en
Irlanda. Una biografía de Campbell, aparecida 
en el Military Spectator, se tradujo en la Re-

vista Militar, 1858. (Dictionary 1975; Diario

Mercantil de Cádiz, cit.; Diario de Barcelona

cit.; El Conciso, cit.; Sepúlveda 1924) 

Campbell, sir James (?, 1773 - París, 6 mayo
1835). Teniente en 1794, capitán del 42 de
Highlanders, 6 septiembre 1794, al que se incorpo-
ró en Gibraltar. Luchó en Menorca en 1798, mayor
en 1799 pasó a Irlanda, capitán del 94 regimiento,
7 abril 1802; se incorporó al mismo en Madrás,
septiembre 1802. Con este regimiento hizo toda su
carrera, primero en la India, y luego en Portugal
y España. Teniente coronel en 1804, regresó a
Inglaterra en 1807, destinándosele a Jersey. En
enero de 1810 se le ordenó pasar a Portugal y
Cádiz, al frente de una brigada, para volver a
Lisboa en septiembre de 1810. Se halló en las bata-
llas de Fuentes de Oñoro, Ciudad Rodrigo,
Badajoz, Salamanca, en la que fue herido, y Vitoria
en 1813. En 1817 casó con lady Dorotea Cuffe,
hija del primer conde de Desart. Mayor general, 12
agosto 1819; recibió la orden del Baño, 3 diciembre
1822; gobernador de Granada (Antillas), 1825-
1833; coronel del 94 regimiento, 1831; coronel del
74 regimiento, 1834. (Dictionary 1975)

Campbell, P. Coronel brigadier inglés que luchó en
España durante la Guerra de la Independencia,

Campanón, Francisco
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a las órdenes de Whittingham, ganando las gran-
des cruces de San Fernando y de Carlos III. Más
tarde fue nombrado cónsul general de su país en
Egipto. En 1837 descubrió una tumba de la XXVI
Dinastía en las proximidades de la Esfinge, lo
que le dio gran fama como arqueólogo. (Ocerín
1956; no figura en Dictionary 1975) 

Campbell, Patricio. Brigadier de Infantería, 1815;
teniente coronel del regimiento de América, 28
de Infantería de línea, 1817-1820. Coronel.
Según un comunicante del Diario Gaditano, 21
abril 1822, en marzo de 1820 fue expulsado de
Barcelona por servil (le llama Pampbell).
Expulsado de Barcelona el 3 de abril de 1821.
Junto con Sarsfield, Eroles, Andriani y otros, a
bordo de un jabeque fue llevado al lazareto de
Mallorca, y de allí a Ibiza. (AGMS, expte.
Sarsfield)

Campe, Tiburcio (Cádiz, ? - Sevilla, 23 abril
1843). Periodista en Cádiz, desde 1812 en La
Habana, en donde regenta la «Imprenta liberal»,
y en donde publica El Esquife, 15 septiembre
1813-1814. Con la reacción de este año, cesó el
periódico, y la imprenta pasó a llamarse «de la
Amistad», pero recuperó su primitivo nombre en
1820. Publicó, siempre en La Habana, El Indica-

dor Constitucional, 1820-1823; El Diario Libe-

ral; El Diario de Variedades y El Español

Libre. Su mordacidad, en la línea de El Zu-

rriago y de La Tercerola, ha hecho pensar si no
estaría secretamente al servicio de la reacción;
hipótesis inadmisible mientras vivió en Cuba. En
1824 dirige la delegación de españoles liberales
que en Luisiana se entrevistó con Lafayette
(Levasseur 1829). Autor de Al público. Rela-

ción y documentos sobre la persecución que

ha sufrido el conde de Clonard, La Coruña,
1828. En 1828 se hallaba en Nueva Orleans, en
donde publica El Español, subvencionado por el
Consulado español. Regresó a Cuba en 1833,
estableciendo su imprenta en Matanzas, impor-
tante centro cultural, menos vigilado que La
Habana. Allí publicó la Justa defensa de la Aca-

demia cubana de Literatura, de José Antonio

Saco, su amigo, 1834, con falso pie de imprenta
en Nueva Orleans, pues el libro había sido prohi-
bido en Cuba. (Palau y Dulcet 1948 y 1990; Vilar,
M. 1996; Levasseur 1829; El Heraldo, 29 abril
1843)

Campelo, Gabriel. Catedrático de Farmacia
experimental y bibliotecario del Colegio de
Farmacia de San Antonio de Sevilla, 1819-1821.

Campeny y Estrany, Damián (Mataró, 12 abril
1771 - San Gervasio, Barcelona, 7 julio 1855).
Hijo de un polainero y guarnicionero, su padre le
inició en el oficio, pero, aficionado a hacer figuri-
tas de barro, fue pronto admitido en el taller 
de un escultor, e ingresó después en la Escuela de
Nobles Artes, y tras alguna contrariedad, en
1799 fue pensionado para Roma por la Junta de
Comercio. A partir de noviembre de 1802 gozó
también de la protección de Carlos IV. Regresó a
España en 1815, fue nombrado profesor el 4 de
enero de 1816 y en 1819 director de Escultura.
En 1819 fue llamado a Madrid, el rey le nombró
escultor de cámara y la Academia de San
Fernando socio de mérito. El 8 de agosto de
1825 firmó un contrato con la junta, por el que le
cedía una serie de obras y otra nueva a cambio
de una pensión anual de 450 duros que, a su
muerte, disfrutaría María Campeny y Gasol, si le
sobrevivía. Teniente, director de la Escuela de
Nobles Artes de Barcelona, 1827; académico y
profesor de la Academia Provincial de Bellas
Artes de Barcelona, 1840. Además era miembro
de la de San Carlos, de Valencia, San Luis de
Zaragoza, de la Sociedad Económica de Barcelona
y de la de Ciencias Naturales y Artes también de
Barcelona. Dejó una serie importante de escultu-
ras en varios lugares, y muchos discípulos.
(Molins 1889; Ruiz y Pablo 1919) 

Campero, José. Teniente de navío. Capitán del
puerto de Castellón de la Plana, 1822, e igual-
mente de Mataró, 1823.

Campero, Nicolás. Comerciante de Veracruz,
encargado en la ciudad de recaudar las aporta-
ciones a la suscripción abierta por José María
Calderón de la Barca, Cádiz, 3 noviembre 1810,
en favor de Santander. (Diario Mercantil de

Cádiz, 11 noviembre 1810) 

Campesino, Mateo. Teniente del regimiento de
Sevilla, a las órdenes de Riego en enero-marzo
de 1820. (Fernández San Miguel 1820) 

Campesino y Guerra, Ignacio. Fiscal de la Acade-
mia de San Isidoro de Sagrados Cánones, 1817. 
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Campillo. Cf. López Campillo, Juan.

Campillo. Jefe de una columna liberal, que en
1823 se retiró hacia Galicia, cayendo prisionero
de los franceses el 23 de junio de 1823. (Posada
y Herrera 1866)

Campillo, Antonio. Refugiado en Bristol, en ene-
ro de 1829 percibía una libra y doce chelines al
mes del Comité de Ayuda (SUL, Wellington

Papers). Pudiera ser Antonio Campillos. 

Campillo, Juan José. Comandante de la Torre del
Rey, que desde el 30 de septiembre de 1811 vio
cortada su comunicación con el fuerte de
Oropesa. Cuando éste cayó el 10 de octubre
Campillo siguió la lucha, rechazando la intima-
ción de rendición que le hizo Suchet. Al final, el
día 12 embarcó con los suyos en los navíos que le
fueron enviados, abandonando la Torre del Rey,
según él mismo lo dice en su oficio de Valencia,
15 octubre 1811. (Gazeta de la Junta Superior

del Reino de Valencia, 25 octubre 1811)

Campillo, Salvador. Vocal de la Junta de Teruel,
firmante de su acuerdo de 3 de agosto de 1808
sobre la Constitución de Bayona (suplemento a
la Gazeta de Valencia, 26 agosto 1808). Acudió
en representación de Teruel a la conferencia 
de partidos limítrofes, convocada por la Junta de
Molina en Monreal (Teruel), 16 febrero 1809
(Arenas López 1913). Vocal por Teruel en la
Junta de Aragón, señorío de Molina, marquesado
de Moya e interinamente de la provincia de
Guadalajara, 30 mayo 1809. Vocal de la Junta
Superior de Aragón y parte de Castilla, apoyó a
su presidente, Vicente Solanot, en su refutación
del voto particular del marqués de la Romana, 10
diciembre 1809. Firmante de la proclama A los

aragoneses, Peñíscola, 17 mayo 1810. Jefe políti-
co de Aragón, julio 1813, promueve la jura de la
Constitución en Zaragoza (Gazeta Nacional de

Zaragoza bajo el Gobierno de la Regencia de las

Españas, 7 agosto 1813). Su proclama, Zaragoza,
7 octubre 1813, sobre los próximos comicios a las
juntas electorales de partido y de provincia, en
Gazeta Nacional de Zaragoza bajo el Gobierno

de la Regencia de las Españas, 9 octubre 1813.
Primer firmante de la proclama de despedida
Aragoneses, Zaragoza, 24 octubre 1813, en la que
manifiesta su satisfacción por el deber cumplido

(Gazeta Nacional de Zaragoza bajo el Go-

bierno de la Regencia de las Españas, 26 octu-
bre 1813). Primer firmante del manifiesto de la
Diputación de Aragón, Zaragoza, 8 noviembre
1813, en el que dice renacer para recomendar la
pronta obediencia a los decretos de las Cortes, y
la cooperación entre todos y el amor al bien
(manifiesto publicado en Gazeta Nacional de Za-

ragoza bajo el Gobierno de la Regencia de

las Españas, 9 noviembre 1813, y por Rodríguez-
Solís 1895). En oficio de Zaragoza, 11 noviembre
1813, anuncia la impresión y venta del Almanak

Civil para el año 1814 (Gazeta Nacional 

de Zaragoza bajo el Gobierno de la Regencia de

las Españas, 16 noviembre 1813). Jefe político
de Teruel, censurado por Antillón en Dos pala-

bras al fraile, Madrid, 1814. (El Observador

Político y Militar de España, 1 julio 1809;
AHN, Estado, leg. 2 D; Jaime Lorén 1995;
Rodríguez-Solís 1895; Gazeta Nacional de

Zaragoza bajo el Gobierno de la Regencia 

de las Españas, cit., Gazeta de Valencia, cit.;
Almanak Civil para el año 1814, cit.) 

Campillo, Tomás, el alcalde de Cadrete (Cari-
ñena, Zaragoza, ? - Estercuel, Teruel, 1812).
Guerrillero patriota, capitán del batallón de
Voluntarios de Cariñena, que en abril de 1811
sucedió a Jorge Benedicto en el mando de su
guerrilla, por haberse pasado Benedicto a los
enemigos. Con ella atacó y batió en Andorra
(Teruel) a 150 franceses (Gazeta de Aragón).
La Gazeta Nacional de Zaragoza, 18 abril 1811,
habla muy mal de él. El 1 de mayo de 1811 hizo
50 prisioneros alemanes y polacos, que habían
desertado, y los llevó al ejército de Aragón y
Navarra. Ocupó Belchite, Villanueva de la Huer-
va (Zaragoza) y otros pueblos de la comarca, lle-
vándose siempre a los mozos. Un parte suyo,
Monforte (Teruel), 9 mayo 1811, se publica en
Gazeta de Aragón, 22 mayo 1811. Atacó Cadre-
te, Badenas, Muniesa, y luego en Lécera (Zara-
goza), 15 mayo 1811, se juntó con Anselmo
Alegre y juntos sacaron los mozos en Belchite (Za-
ragoza), siguiendo hasta Azuara y Aguilón
(Zaragoza). En este pueblo esperaron a los fran-
ceses, Campillo a la derecha, Alegre a la iz-
quierda: mataron a algunos de ellos, y los
atemorizaron. La caballería trató de sostenerles,
pero en la ermita de Tosos (Zaragoza) fueron
arrollados. Campillo se quedó con 50 prisioneros,

Campillo
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mientras que Alegre con las dos partidas seguía
la persecución (Gazeta de la Junta-Congreso

del Reino de Valencia, 31 mayo 1811). En julio
se llevó del Soto de la Cartuja de la Concepción,
próxima a Zaragoza, más de 190 cabezas de
ganado vacuno (Gazeta de la Junta Superior

del Reino de Valencia, 23 julio 1811; Gazeta de

Aragón, 17 julio 1811). Luego en Azara (Hues-
ca) arrebató 600 fanegas de trigo, que pertene-
cían a la mitra zaragozana. Fue derrotado el 22 de
julio de 1811 en Longares (Zaragoza), pero pudo
escapar. Avisado por Manuel Latre para llevar a
cabo una acción conjunta contra los franceses de
Muniesa, el 28 de septiembre de 1811 exploraron
el terreno, matando a tres franceses que estaban
descuidados, hiriendo a catorce y haciendo seis
prisioneros. El 29 decidieron atacar, pero el ene-
migo ya se había retirado a Oliete, y después a
Ariño. Latre y Campillo se apostaron en el cami-
no de Andorra, pero los enemigos se enteraron,
y torcieron hacia Albalate. Dos guerrillas del
segundo batallón de Voluntarios de Aragón,
reforzadas por una partida de Caballería, los per-
siguieron y les obligaron a pelear en la orilla del
río Martín. Total: diez o doce franceses muertos,
y por parte española sólo un granadero del regi-
miento de Cariñena (Gazeta Extraordinaria de

la Junta Superior del Reino de Valencia, 12
octubre 1811). Atacado en Anadon y en Monfor-
te (Teruel) el 23 de noviembre, fue de nuevo
destruido, abandonando armas, vestidos y un
convoy. Su oficial Pedro Ordovas murió. El 29 de
noviembre de 1811, desde Orihuela de Albarra-
cín (Teruel), escribe una carta al capitán general
de Aragón, explicándole las dificultades por las
que pasa su partida, entre enemigos bien dirigi-
dos por guías del país, carta publicada en Gaze-

ta de la Junta Superior del Reino de Valencia,
13 diciembre 1811, y por Rodríguez-Solís 1895. A
comienzos de 1812 entró en contacto con el jefe
de la división volante francesa de Belchite. En
Fuendetodos se pasó a sus filas, para unirse con
su mujer que se hallaba en la sierra de Villarroya
de los Pinares. Al dirigirse el matrimonio a su
casa, fueron sorprendidos en Estercuel por unos
hombres del regimiento de Cariñena, quienes
mataron a tiros al marido, la mujer y dos sobri-
nos. (Diario Mercantil de Cádiz, 22 junio y 7
agosto 1811; Gazeta Nacional de Zaragoza, cit.
y 16 junio, 5 septiembre y 22 diciembre 1811;
Gazeta de Aragón, cit.; Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, cit.; Gazeta

Extraordinaria de la Junta Superior del Rei-

no de Valencia, cit.; Rodríguez-Solís 1895,
Sorando 2001) 

Campillo de Esteban, Fermín. Infanzón, conde-
corado con la cruz de las primitivas juntas pro-
vinciales, y con la del Segundo y Tercer Ejército
en la Guerra de la Independencia. Administrador
general de salitres y pólvoras, administrador de
la fábrica de pólvora de Lorca, que en 1820 tenía
una sumaria por malversación. Ataca a Cárde-
nas y Cía. por comprar salitre a la Compañía de
Filipinas, alegando que esto era exportar
numerario. Sociedad Patriótica de Murcia,
septiembre 1820, su secretario en octubre de
1820. Destinado en 1822 en Alcázar de San Juan,
organizó y dotó un regimiento de Milicia
Nacional, y otra sociedad patriótica, a la que asis-
tían dos docenas de vecinos, entre ellos Juan
Calderón. En el curso de un motín absolutista en
Alcázar de San Juan, 2 mayo 1823, fue herido
gravemente, y apenas pudo sobrevivir. Lo consi-
guió sin embargo, ocupó cargos interinos, fue
juez de hecho y secretario, en su provincia, de la
Junta de Enajenación de Edificios y Efectos de
los Conventos Suprimidos. Dos hijos suyos mu-
rieron luchando contra el Locho, en una acción
que tuvo lugar en las Lagunas de Ruidera. Publicó
una Exposición, Murcia, 1835, sobre su vida, de
la que hubo segunda edición en Barcelona, 1840.
(Exposición Cárdenas 1820; información propor-
cionada por Ángel Romera Valero)

Campillos, Antonio. Subteniente del escuadrón
de Osorno, agregado a la columna de Riego en
1820. (Fernández San Miguel 1820) 

Campillos, Tomás. Cf. Campillo, Tomás. 

Campins, Pablo. Impresor de Barcelona, 1820. 

Campmany, marqués de. Diputado al Congreso
Provincial de Cataluña, 1810, miembro de su
Comisión de Guerra, uno de los firmantes de la
Exposición de la Comisión de Guerra, relativa
al aumento del ejército. (Diario Mercantil de

Cádiz, 27 agosto 1810) 

Campo, Anselmo del. Alcalde mayor de Crecien-
te (Pontevedra), 1817-1820.
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Campo, Antonio del. Capitán de fragata, 1819-
1823. Probablemente es el siguiente.

Campo, Antonio José. Comandante de la fragata
Viva, que junto con el bergantín Diligente, libe-
ró a Venegas en Gibraltar, marzo 1820. (Gómez
Imaz 1886) 

Campo, Buenaventura del. Gobernador de Can-
delaria, en Canarias, 1817-1823.

Campo, Felipe Antonio del. Autor de una carta,
Valencia, 12 febrero 1831, en la que informa sobre
los liberales de Cuenca iniciados en América y
sobre Andrés Bazán. (AMJ, Armario Reservado

de Isabel II, leg. 15, carpeta 5, f. 10-12)

Campo, Fernando. Oficial de la Superintenden-
cia de Penas de Cámara, correspondiente al Fis-
co de Guerra, 1817. 

Campo, Francisco. Se le siguió causa en 1820 por
el juzgado de Ramón de Argos, de Madrid, por
haber dicho el día 9 de julio «viva el rey y muera
la Constitución». (El Universal Observador Es-

pañol, 21 octubre 1820)

Campo, José María del. Cura teniente de la parro-
quia de Santiago, en Sevilla, condenado en primera
instancia a cuatro años de reclusión en el desierto
de Loreto, por hacer uso de la proclama incendia-
ria El trueno de España. La Audiencia rebajó la
pena a un año de privación de los derechos de ciu-
dadano, contra lo que protestan los ciudadanos de
la Milicia Nacional, Sevilla, 1821. (Representación
Ciudadanos Sevilla 1821) 

Campo, Julián del. Librero de Madrid, en la calle
de Alcalá, frente al Buen Suceso, 1805-1808.

Campo, Luis del. Escribano del número y del res-
guardo de Rentas, y secretario del Ayuntamiento de
Santander, 1808-1809. Su firma aparece en Diario

de Madrid dando fe, Santander, 20 mayo 1808, de la
autenticidad del edicto del obispo Menéndez de
Luarca del día 1 (Diario de Madrid, 27 mayo 1808).
Individuo de la subdelegación, de la que despojó a
José Blanco de Obregón. (AHN, Estado, leg. 10 A)

Campo, Luis Antonio del. Corregidor de Merin-
dades de Castilla, con sede en Villarcayo

(Burgos), 1815-1820, juez de primera instancia
de Villarcayo, interino, 1821; juez de Saldaña
(Palencia), 1822-1823.

Campo, Manuel del. Cf. González del Campo,
Manuel. 

Campo, Nicolás del. Coronel del regimiento de
Dragones de Sagunto, 1817-1819, igualmente lo
fue del regimiento del Algarve, 9 de Caballería
de línea, 1820-1822.

Campo, Pedro. Cf. Ocampo, Pedro.

Campo, Pedro Felipe del. Comerciante gadita-
no, miembro de la comisión que redactó, en
sentido librecambista, las Observaciones sobre

puertos de libre comercio, Cádiz, 1822. 

Campo, Rafael del. Teniente coronel gober-
nador del puerto de la Orotava, Tenerife, 1817-
1823.

Campo, Vicente del. Residente en Sevilla, 1809,
acompañó a Salustiano Andrés de Embite, que
llevaba una comisión reservada a Madrid. (AHN,
Estado, leg. 16, doc. 1)

Campo, Vicente del. Alcalde primero de
Zaragoza, elegido el 10 de agosto de 1813, tomó
posesión el 11 (Gazeta Nacional de Zaragoza

bajo el Gobierno de la Regencia de las

Españas, 17 agosto 1813). Auditor de Guerra
de Aragón, 1818-1822. Tertulia Patriótica de
Zaragoza, 4 julio 1821; vicedirector de la
Sociedad Económica de Aragón, 1821-1822; fis-
cal de la Audiencia de Aragón, 1823. (Gazeta

Nacional de Zaragoza bajo el Gobierno de la

Regencia de las Españas, cit.)

Campo, Vicente del. Autor de Memoria sobre

el Santuario de los Innumerables Mártires

de Zaragoza: su destrucción, diligencias del

Ilmo. Ayuntamiento para la conservación de

las principales reliquias, y sobre su restable-

cimiento, Zaragoza, 1819. Vicedirector de la
Sociedad Económica de Burgos, 1820 (pudiera
tratarse de un homónimo).

Campo Alange, II conde de. Cf. Negrete, Manuel
José Antonio. 

Campo, Antonio del
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Campo Alange, duque de. Cf. Campo Alange,
conde de. 

Campo y Alonso, Antonio, conde de Campo Giro.

Comerciante de Santander ennoblecido en 1796.
Sociedad Patriótica de Santander, 1820. (Fer-
nández Benítez 1986)

Campo Fértil, marqués de. Cf. Castañón y
Moreno, Antonio María. 

Campo Giro, conde de. Cf. Campo y Alonso,
Antonio.

Campo Hermoso, conde de. Cf. Aguado López de
Ayala, Mariano. 

Campo Hermoso, II marqués de. Cf. Castro y
Barrios, Joaquín de.

Campo Herrera, Nicolás del. Autor de O Salu-

taris Hostia! Vida manifiesta de la Majestad

de Cristo, Madrid, 1786. Completó tres tomos en
1825, con el título de Pan eucarístico de todo el

año, o año perpetuo eucarístico para todos

los días. Vida manifiesta, etc. (Palau y Dulcet
1948 y 1990; Diario de Avisos de Madrid, 16
abril 1825)

Campo Mazón, Juan Antonio. Afrancesado, sub-
prefecto de Écija durante quince meses, pasa a
serlo de Osuna en comisión, 19 agosto 1811. Es
un funcionario eficiente, que se rodea de colabo-
radores competentes, entre ellos su secretario y
asesor José Rodríguez de Quesada. El 29 de
agosto de 1812 abandona Osuna camino del exi-
lio, pasa la frontera francesa en 1813 y se esta-
blece en Nogaro, departamento del Gers. (Díaz
Torrejón 2001)

Campo Oliva, Juan. Comisario honorario de
Guerra, 1815-1823.

Campo y Oller, Juan de. Sociedad Patriótica La
Fontana de Oro, 3 junio 1821.

Campo Osorio, Joaquín. Magistrado de la Audien-
cia de Asturias, 1821.

Campo Real, marqués de. Cf. Sada y Montaner,
Fernando. 

Campo Real, IV marqués de. Cf. Sada y
Bermúdez de Castro, Manuel de. 

Campo Redondo, Francisco. Capitán de Artille-
ría, corregidor gobernador de Albarracín (Te-
ruel) con los franceses, hecho prisionero por
Manuel Latre en Teruel el 25 de junio de 1812.
(Gazeta de Aragón, 1 julio 1812, el redactor de
este periódico calcula que será ejecutado; Gaze-

ta de Aragón, 18 julio 1812)

Campo Redondo, N. Capitán de Artillería, censor
de la Tertulia Patriótica de Tarragona, agosto
1821. Puede ser el anterior.

Campo y Rivas, Manuel Antonio. Traductor del
francés de Crítica de París y aventuras del in-

feliz Damon en la misma capital, Madrid,
1788; y de Historia literaria de la Edad Media,
Madrid, 1791. Autor de Compendio histórico

de la fundación, progresos, y estado actual de

la ciudad de Cartago en la provincia de Po-

payán en el nuevo reino de Granada de la

América meridional, Guadalajara, 1803. Magis-
trado de la Audiencia de México, 1817-1819.
(Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Campo y Roselló, Jerónimo del (Madrid, 1802 -
?). Después de estudiar humanidades, ingresó
en 1817 en el Seminario de Vergara, y al fundar-
se en Madrid la Escuela de Caminos en 1820, se
trasladó a ella. Fue nombrado auxiliar de la
comisión nombrada para unir los ríos Ebro y
Duero, y en 1823 se encargó de la cátedra de
Cálculo Diferencial e Integral. Emigró el propio
año 1823, estudiando en París con Louis-Jacques
Thenard. Regresó a España en 1828, y al resta-
blecerse en 1834 la Escuela de Caminos se
encargó de la cátedra de Álgebra, Geometría
Analítica y Cálculo Diferencial. Recibió también
en 1834 su diploma de ingeniero, y luego fue
ingeniero jefe de distrito en Sevilla, y director en
Madrid de la Escuela Preparatoria, 1848-1854.
Individuo de la Junta Consultiva del cuerpo de
Ingenieros, consejero de Instrucción Pública,
director del Observatorio Astronómico de Ma-
drid, académico y tesorero de la Academia de
la Lengua, contador de la de Ciencias Exactas,
miembro honorario de la Academia de la Pu-
rísima Concepción de Valladolid, secretario y
director de la Caja de Ahorros de Madrid.
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Publicó varias traducciones de su especialidad;
de Bouchardat tradujo Tratado del cálculo; de
Poisson, Tratado de mecánica; de Herschel,
Discurso sobre la filosofía natural. Gran cruz
de Carlos III. (Espasa 1908; López Piñero 1983) 

Campo Sagrado, marqués de. Cf. Bernaldo de
Quirós Alas Carreño y Huergo, Francisco José.

Campo y Somalo, Diego de. Contador honorario
de ejército, 1815-1820.

Campoblanco, José Félix. Magistrado de la
Audiencia de Charcas, 1817-1819. 

Campollano, marqués de. Comandante de cívi-
cos en Madrid, afrancesado, condecorado con la
berenjena. En 1812 se presentó en Salamanca,
con pasaporte de Carlos España. (El Redactor

General, 15 octubre 1812). 

Campomanes, II conde de. Cf. Rodríguez de
Campomanes, Sabino.

Campomanes, Domingo. Miembro del Consejo
Real, uno de los jueces de la causa de El Escorial,
1807. (Queipo de Llano 1953) 

Campomanes Valdés, Manuel. Vocal por Aller de
la Junta de Armamento y Defensa de Asturias,
a la que se incorporó el 8 de octubre de 1810. Fue
uno de los que se opusieron ese mismo mes al
traslado de la junta a Cangas de Tineo, e incluso
llegó a cuestionar la legitimidad de la junta. No
fue reelegido para la llamada Junta Reducida.
(Fugier 1931)

Campomayor, marqués de. Cf. Beresford, Wi-
lliam Carr.

Campomar, Domingo (Pollensa, Mallorca, h.
1757 - Palma de Mallorca, 5 febrero 1830). Lego
del convento de Santo Domingo de Palma,
experto en paleografía. Escribió Método para

aprender a leer los documentos de los siglos

XII, XIII y XIV; Ramillete de flores secas (colec-
ción de inscripciones esculpidas en sepulcros
antiguos) y Colección de privilegios, instru-

mentos, reales títulos y otros documentos de

los siglos XIII y XIV perteneciente al reino 

de Mallorca. (Bover 1868)

Campos, Agustín. Fiscal interino de la Audiencia
de Canarias, 1822-1823.

Campos, Ambrosio. Vocal de la Junta de Teruel,
firmante de su acuerdo de 3 de agosto de 1808
sobre la Constitución de Bayona. (Suplemento a
la Gazeta de Valencia, 26 agosto 1808)

Campos, Andrés José. Corregidor de Zafra
(Badajoz), que colaboró con los franceses, y tuvo
que huir de Extremadura. El 28 de agosto de
1810 solicitó una fiscalía en la Junta Criminal 
de Mérida. (Moreno Alonso 1997)

Campos, Bernardo. Alcalde constitucional de
Almería, 1821. (Grima 1997)

Campos, Clemente de. Intendente de ejército,
1804; honorario en 1826; intendente de provin-
cia en Ciudad Real, 1807; intendente corregidor
de Murcia, primer firmante de la proclama de la
Junta de Murcia A todas las ciudades y provin-

cias de España, Murcia, 22 junio 1808 (publica-
da también en Diario de Badajoz, 11 julio
1808). El 19 de agosto de 1808 firma la acepta-
ción de la Junta murciana del Papel de
Floridablanca, por aclamación. Presidente de la
misma en noviembre de 1808, pero con motivo
de la conmoción popular del 26 de diciembre de
1808 quedó suprimida la Junta Provincial.
Todos volvieron después a sus cargos, pero se
estimó que no era conveniente que Campos vol-
viera a su corregimiento de Murcia, por lo que
en agosto de 1809 se le nombró intendente del
ejército y reino de Aragón (la fórmula exacta es
la de intendente electo, aunque no había habi-
do elección ninguna). No parece sin embargo
que fuese a Aragón, ya que solicitó pasar a
Cádiz, a fin de gestionar algunos negocios que
afectaban a su mujer. El 16 de agosto de 1809 el
alcalde de Murcia Antonio Roca y Huertas infor-
ma de que se ha producido la reconciliación
entre el marqués del Villar y Campos, la cual
había tenido origen solamente en motivos per-
sonales. Vuelve a figurar como intendente gene-
ral de la provincia de Murcia, ya jubilado en
1820. Consta que en 1809 tenía cuatro hijos.
(Colección Papeles 1808, cuaderno 2; Diario

Mercantil de Cádiz, 14 diciembre 1808;
Diario de Badajoz, cit.; AHN, Estado, leg. 14 A;
leg. 31 H, doc. 167; leg. 32, docs. 81, 92, 97 y 98)

Campo Sagrado, marqués de
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Campos, Diego Miguel de. Administrador de
Correos de Cuevas de Vera (Almería) y de su ter-
tulia Patriótica.

Campos, Francisco. Teniente de rey de Jaca, en
funciones de gobernador, que rindió la plaza a
los franceses el 21 de marzo de 1809. (Artículo
de Padre Consolación en La Sala Valdés 1908) 

Campos, Joaquín. Pintor valenciano, uno de los
primeros discípulos de la Academia de San
Carlos de Valencia, que el 14 de agosto de 1773 le
nombró su individuo supernumerario de mérito.
A finales del siglo XVIII pasó a ser director de la
Escuela de Bellas Artes de Murcia. Suyos eran
los desnudos, de hombre y mujer, que el corregi-
dor Vicente Cano y Altares de Almazán el 11 de
agosto de 1796 mandó poner en el paseo de la
Alameda del Carmen, con el consiguiente escán-
dalo. En 1812 pintó un gran lienzo sobre
Fernando VII y la Lealtad murciana. (Ossorio y
Bernard 1975; Paz y Meliá 1947)

Campos, Juan de. Autor de Grito patriótico en

obsequio del reinado constitucional del señor

don Fernando VII de Borbón, y en desagravio

del insulto hecho al heroico pueblo de Cádiz

la noche del seis de abril del corriente año

por los oficiales del cuarto batallón del regi-

miento de Guardias Españolas, Cádiz, 10 abril
1814. Este escrito contra el alto clero, la nobleza
y los serviles tuvo a los pocos días un nº 2, igual-
mente constitucional (Riaño de la Iglesia 2004).
Miembro del Batallón Sagrado, que se formó el
1 de julio de 1822. Firmante de un certificado,
suscrito por los individuos de dicho batallón,
Madrid, 25 octubre 1822, en favor de la conducta
observada por Félix Mejía y Benigno Morales,
con las armas en la mano en defensa de la
libertad, en los días decisivos de julio, contra la in-
surrección de los guardias. (El Zurriago, 1822;
Riaño de la Iglesia 2004, cit.)

Campos, Juan de. Antiguo corregidor, guerrillero
absolutista que después del 7 de julio de 1822 se
acercó a Granada «con un puñado de imbéciles»,
expresión de Luque, pero fue rechazado y dis-
persado por la Milicia Nacional. (Luque 1858) 

Campos, Juan Antonio. Individuo del cuerpo de
nobleza de Madrid, que presentó por sí y en

nombre de su mujer María Cecilia de Mendilibar,
de sus hijos Manuel Antonio y Lino María de
Campos, y de su yerno Manuel de Estrada, juez
mayor de Vizcaya, cien pares de cortes de botas,
donativo para el ejército (Diario de Madrid, 18
septiembre 1808). Es así el padre de Lino Cam-
pos y de Manuel Antonio de Campos y Men-
dilibar. (Diario de Madrid, cit.)

Campos, Juan Bautista (Valencia, h. 1792 - ?).
Capitán retirado, casado, condenado por el juez
Juan García Arias el 23 de agosto de 1820 a quin-
ce días más de cárcel, pérdida de ejemplares,
costas y apercibimiento, por ser autor del papel
sedicioso Tramoya que pasa entre los taberneros
y carniceros, su autor firma «Mátalas callando, y
cógelas al tiento». (El Universal Observador

Español, 27 septiembre 1820)

Campos, Juan de Dios. Diputado suplente por Cuba
para las Cortes de 1823, quedó sin efecto el nom-
bramiento por el cambio político. (Valdés 1879) 

Campos, Juan José. Regidor de Almería, comisio-
nado para las fiestas que la ciudad preparó por el
regreso del rey, 25-28 octubre 1823. (Grima
1997) 

Campos, León. Cura de Valderrodilla (Soria),
miembro suplente de la Diputación Provincial de
Soria, 22 diciembre 1812. (Gaceta Extraor-

dinaria de la Provincia de Soria, 28 diciembre
1812) 

Campos, Lino. Hijo de Juan Antonio Campos.
Coronel de Caballería emigrado en Inglaterra.
Solicitó indulto de S. M., y vista su buena con-
ducta Cea Bermúdez le recomienda a González
Salmón, Londres, 8 enero 1831. (Diario Ma-

drid, 18 septiembre 1808; AHN, Estado, leg.
5518) 

Campos, Lorenzo. Militar, condenado a muerte
por los franceses en Madrid, 1809, fue amnistia-
do a última hora. Se ignora de qué era inculpado.
(Morales Sánchez 1870)

Campos, Manuel de. Militar andaluz afrancesado,
secretario de Hugo, gobernador de Guadalajara
en 1810. Se menciona una carta suya a Hugo,
escrita en Guadalajara, sobre la poca fuerza que
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tienen los regimientos de Córdoba 7 de línea y
de Infantes 10 de línea (fragmento publicado en
la Gazeta de Valencia, 17 julio 1810, quien le
cree castellano). Emigrado en 1813 a Portugal.
El 22 de febrero de 1820 solicita desde Lisboa el
perdón. José Mª de Pando, en despacho a Eva-
risto Pérez de Castro, Lisboa, 10 agosto 1820,
apoya la petición. (AHN, Estado, leg. 5433,
caja 2ª; Diario Mercantil de Cádiz, 13 agosto
1810; Gazeta de Valencia, cit.)

Campos, Manuel de. Del gremio y claustro de la
Universidad de Sevilla, socio médico supernume-
rario de su Sociedad de Medicina, en la que
disertó el 21 de abril de 1808 Sobre la utilidad

que puede esperar el médico de la paracente-

sis en la hidropesía, y cuáles sean las cir-

cunstancias en que deba ejecutarse. (Correo

de Sevilla, 27 abril 1808)

Campos, Manuel Antonio. Afrancesado de Osuna
(Sevilla), perseguido en 1812. (Díaz Torrejón
2001)

Campos, Nicolás de. Sociedad Patriótica La
Fontana de Oro, 3 junio 1821. Miembro del Ba-
tallón Sagrado, que se formó el 1 de julio de 1822.
Firmante de un certificado, suscrito por los indi-
viduos de dicho batallón, Madrid, 25 octubre
1822, en favor de la conducta observada por
Félix Mejía y Benigno Morales, con las armas en
la mano en defensa de la libertad, en los días
decisivos de julio, contra la insurrección de los
guardias. (El Zurriago, noviembre 1822)

Campos, Pascual de. Secretario primero de la
Sociedad Patriótica de Cádiz, 1820. Capitán reti-
rado de ejército, junio 1820. (El Telescopio Polí-

tico, Cádiz, 4 junio 1814 [sic., por 1820])

Campos, Salvador. Teniente coronel de Infan-
tería, nombrado en julio de 1808 por la Junta de
Barbastro, de acuerdo con el tercio de Huesca,
para dirigir un cordón en las proximidades de
Zaragoza. Estuvo por lo menos hasta septiembre,
aunque muchos de sus voluntarios solicitaron
permiso para volver a sus casas a recoger la
cosecha. (Arcarazo 1994)

Campos, Sebastián. Vicesecretario de la Academia
de Jurisprudencia de la Concepción, 1819. 

Campos y Cantos, Manuel Antonio (Osuna, ? -
Osuna, octubre 1834). Hijo del catedrático de
Leyes Manuel José de Campos y Castro, cursa en
Osuna Latinidad en 1799, Filosofía entre 1802 y
1805, es maestro en Artes, regenta una cátedra
de Filosofía y se gradúa de bachiller en Leyes en
1809. El hecho de haber sido teniente del ejérci-
to con los franceses le vale después un largo pro-
ceso por infidencia, que todavía no se había
resuelto en 1818, a pesar de que el Ayunta-
miento de Osuna testificó siempre a su favor.
(Díaz Torrejón 2001) 

Campos y Jerez, Cayetano de. Canciller de la
Orden del Toisón, 1815-1834. Cura del Palacio
Real, de la Junta de Gobierno de los Reales Hos-
pitales, y consejero de la Inquisición, 1817-1820.

Campos y Mendilibar, Manuel Antonio de. Hijo
de Juan Antonio Campos. Tesorero de la Escuela
Nacional de Veterinaria, interino en 1815, figura has-
ta 1822. (Diario de Madrid, 18 septiembre 1808)

Campos y Molina, Juan de. Corregidor de
Granada, 1817-1820.

Campos de Orellana, Juan (Don Benito, Badajoz,
? - ?). Coronel del batallón de la Serena durante
la Guerra de la Independencia. (Pérez Jiménez
1908)

Campos Rosado. Capitán afrancesado, regresó a
España en 1820. (Deleito 1919)

Campos y Vallejo, Manuel (Sevilla, ? - ?). Se
licenció en Medicina el 1 de junio de 1802, des-
pués se doctoró e ingresó en la Real Sociedad de
Medicina y Ciencias, en la que leyó muchas
memorias profesionales, que se espacian de 1809
a 1820. En 1832 era miembro de la Academia
Médica de Sevilla. (Méndez Bejarano 1989) 

Campos y Vela, José Antonio de. Miembro del
estado noble de Madrid, tesorero general de la
condesa de Mora, señor y patrono de los víncu-
los de Mendelibar, Traña, Gogencia y Gastanaza,
en Vizcaya, regidor perpetuo de Madrid, al cargo
de la alcaldía el 2 de mayo de 1808. Antonio
Sandalio Arias le dedica su Cartilla elemental

de agricultura, Madrid, 1808, y publica su retrato
(reproducido por Vicente Castañeda en su

Campos, Manuel de
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Ensayo de una bibliografía, 1955). (Castañeda
y Alcover 2005)

Campos Velázquez Henríquez de Echaberría,

Maximiano de. Párroco de Andaras, en las Alpu-
jarras granadinas, autor de Poema histórico,

político, que en ciento seis octavas describe la

heroica defensa de la inmortal Zaragoza,

capital de Aragón, en que con la mayor ener-

gía se excitan los ánimos de los verdaderos

hijos de la invicta nación española, 54 pp.
(AHN, Estado, leg. 18, doc. 6) 

Camposani, Silvestre. Vicecónsul en Nettuno
(Italia), 1819-1822.

Campoverde, marqués de. Cf. González Torres
de Navarra, Luis.

Camps, Agustín. Refugiado en Inglaterra, en ene-
ro de 1829 percibía una libra y doce chelines men-
suales del Comité de Ayuda. (SUL, Wellington

Papers) 

Camps, Antonio. Brigadier, 1809-1823. Coronel
del regimiento de Navarra, 26 de Infantería de
línea, 1820. Comandante general absolutista de Al-
mería, 1823-1824. (Grima 1997; Manifiesto Alme-
ría 1824)

Camps, José. Teniente del segundo batallón del
regimiento de Barcelona, comandante de la gue-
rrilla extraordinaria del 3 de agosto de 1809,
para desalojar al enemigo de la posición que
había tomado en la torre volada de San Juan. Su
parte sobre la cuestión se publica en extracto en
Gazeta de Valencia, 18 agosto 1809. Por otro
lado, los partes de octubre-noviembre de 1809 se
publicaron en Diario de Gerona, y fueron
reproducidos en Gazeta de Valencia, 17 no-
viembre 1809. (Gazeta de Valencia, cit.; Diario

de Gerona, cit.)

Camps, José. Sociedad Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822. Intendente de provincia y
jefe político interino, presidente del Ayun-
tamiento en octubre de 1823. Presidente de la
Diputación de Barcelona. (Gil Novales 1975b)

Camps, Juan. Sociedad Patriótica de Palma, 19
mayo - 23 julio 1820. Redactor del periódico de

dicha sociedad, a no ser que se trate de otra per-
sona del mismo apellido.

Camps y Camps, José (Barcelona, 1795 - Madrid,
15 marzo 1877). Después de estudiar Farmacia
fue catedrático de Física y Química, bibliotecario
del Real Colegio de San Victoriano de Farmacia de
Barcelona, 1820-1821. En 1825 fue destituido y
repuesto en 1833. Académico de Ciencias y Artes
de Barcelona, 1833; catedrático y decano de la
Facultad de Farmacia de Madrid, 1835; procurador
en Cortes por Baleares, 1836; y consejero de
Instrucción Pública. Autor de Lecciones de prácti-

ca de operaciones farmacéuticas, 1871; y colabo-
rador de la Farmacopea Española. (Molins 1889;
Enciclopedia Catalana 1981)

Camps y Castellví, Manuel (Villafranca del Pene-
dés, 31 diciembre 1772 - Barcelona, 1842). Pres-
bítero, tenor de la Real Capilla y Cámara de S. M.,
autor de Escuela elemental del noble arte de

la música y canto, Barcelona, 1834. (Soriano
1855)

Camps y Soler, José. Cónsul delegado en
Alejandría, 1817. 

Campuzano, Adriano. Magistrado honorario de la
Audiencia de Cuba, 1817-1819. 

Campuzano, Antonio. Oficial de la Secretaría de
Marina y archivero, 1815; entre 1815-1831 oficial
solamente. Ministro interino de Marina, 15 mayo
1823, cuando el hasta entonces ministro Capaz
dio término a la lectura de su memoria. (ACD,
Serie General de Expedientes, leg. 104) 

Campuzano, Francisco María. Director de la So-
ciedad Económica de La Rioja, 1817-1822. En 1820
dirigía también la Sociedad Económica de Soria,
a no ser que se trate de dos personas diferentes.

Campuzano, Joaquín Bernardo (?, 1768 - Puerto
Príncipe, Cuba, 1827). Regente de la Audiencia
de Puerto Príncipe, ciudad en la que fundó una
academia de jurisprudencia, y de La Habana,
1817-1819. Autor de un informe sobre las mejo-
ras en la Administración Pública de Cuba, 8 abril
1825, publicado en La Habana en 1902, y parcial-
mente por Adrián del Valle, 1930. (Espasa 1908;
Valle, A. 1930) 
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Campuzano, Joaquín Francisco de (Madrid, 1786
- ?). Agregado a la legación de España en Dres-
de, 1802; en La Haya, 1803; en San Petersburgo,
1808 (no llegó a tomar posesión). Secretario de
la legación en Viena, 1809. Oficial de la
Secretaría de Estado, 1811-1817. Secretario de
la Embajada en Londres, 1817. En la Secretaría
de Estado, 1818-1819. Vocal de la Asamblea de
Isabel la Católica, octubre 1819. Rey de Armas
del Toisón, 1819-1820. Miembro de la Asamblea
Suprema de la Real Orden de Carlos III, 1820.
Ministro plenipotenciario en Dresde, 19 marzo
1820 - 13 noviembre 1823. Diversas comisio-
nes en el ministerio, 1826-1827. Enviado ex-
traordinario para felicitar al infante don Miguel
de Portugal, 3 febrero 1828. Ministro plenipoten-
ciario en Viena, 8 julio 1829 - 18 abril 1834.
Desde Viena aconseja a Fernando VII en 1832
que nombre heredero a don Carlos, lo que no
obsta para que en 1833 adopte el partido isabeli-
no, que él interpreta de forma sumamente mode-
rada. Ministro en París, 6 septiembre 1836 - 23
enero 1838. Colaborador de El Amigo del

Pueblo, Madrid, 1838; autor de La Verdad diri-

gida a las Cortes, 1838; Apéndice a mi verdad,
Madrid, diciembre 1838 (propuestas políticas y
económicas para acabar con la guerra, pues com-
prueba que es verdad que desde el extranjero se
trafica con la sangre española); A los lectores,
1839; Profecía, 1839; Los protocolos, 1839.
Elegido en 1839 diputado a Cortes por Sevilla, La
Coruña y Barcelona, optó por ésta. Diputado por
Sevilla, 1840. Publicó España o nada, 1840;
Unión peninsular, 1841; Hoy, 1842; La inter-

vención, 1842; La Constitución y la boda, 1843.
Senador electivo por Alicante, octubre 1843. Re-
tirado a la vida privada en 1844, se dedicó a la
mejora de la industria vinícola. En 1848 figura en
Madrid como uno de los suscriptores del libro de
Víctor Pruneda Un viaje a las islas Canarias,
por diez ejemplares. Presidente de la junta para el
arreglo de los límites con Francia, 14 junio 1851 -
27 julio 1852. Además era capitán de Caballería
retirado, había sido vocal de la Junta Suprema de
Sanidad del Reino y miembro de la Sociedad
Económica Matritense. Poseía las cruces de Isabel
la Católica y de Carlos III y la del Segundo Ejército.
Publicó también La monarquía y la democracia,
1856; La cuestión de Marruecos, 1859; Juicio

imparcial sobre la cuestión de México, 1859.
«Casa modelo de agricultura de la provincia de

Guipúzcoa, situada en la ciudad de Tolosa», en
Agricultura Española, Sevilla, IV, 1861; La

política española con respecto a México y en

relación a Francia e Inglaterra, 1862, México,
1862; Cuestión del Perú, 1864; La monarquía

y el partido progresista, Madrid, 1864; La ver-

dad del día, 1866; La neutralidad, 1867, todo,
excepto el artículo, publicado en Madrid. El
Espasa le atribuye además los títulos: Casa

modelo de agricultura en la provincia de

Guipúzcoa; Cuestión de Santo Domingo:

remedio radical para su situación, la de

Cuba y de Puerto Rico. (Espasa 1908; Palau y
Dulcet 1990; El Guirigay, 7 marzo 1839;
Pruneda 1848; Guía Diplomática de España,
1865; Antón Ramírez 1865; Páez 1966) 

Campuzano, Juan. Vicecónsul en Larache, 1809.
(AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 254)

Campuzano, Juan Antonio. Comerciante de San-
tander, que en febrero de 1820 impulsaba la
revolución liberal en la provincia. Síndico del
Ayuntamiento santanderino, abril 1820. (Fer-
nández Benítez 1986)

Campuzano y Salazar, Francisco María. Gober-
nador subdelegado de Rentas en Vitoria, 1815.
Intendente de Cantabria, 1817-1819, y goberna-
dor de sus aduanas, consejero honorario de
Hacienda, 1820.

Camuñas, Juan. Sargento mayor, 1815, luego
coronel, teniente del rey en Alburquerque
(Badajoz), 1815-1822.

Camus y Herrera, Manuel Félix de. Coronel de
Infantería agregado al regimiento de la Corona,
1820. Diputado por Filipinas a las Cortes de
1820-1821 (El Universal Observador Español,
30 mayo 1820). El 25 de mayo de 1821 votó a
favor de la total supresión de los diezmos, y fir-
mó con los otros ocho diputados partidarios de
esta medida una Manifestación en la Miscelá-

nea (Diario Gaditano, 3 junio 1821). Coronel
del regimiento de la Princesa, 29 de Infantería de
línea, 1823. (El Universal Observador Espa-

ñol, cit.; Diario Gaditano, cit.)

Camvier. Brigadier expulsado de Barcelona en
abril de 1821. (Feliu 1972)

Campuzano, Joaquín Francisco de

570



Canabal, Eusebio María. Diputado por Santafé
de Bogotá, 1820-1821. Juró el 24 de febrero de
1821. 

Canabal y Mariño, Tomás (Tremoedo, Cambados,
Pontevedra, 1779 - Villanueva de Arosa, Ponte-
vedra, 6 junio 1829). Estudió Teología en la Uni-
versidad de Santiago, pero no terminó los cursos.
Empleado de Hacienda en Santiago, y después
en la Puebla del Deán (La Coruña). Orador y
secretario de la Sociedad Patriótica de Santiago,
12 mayo 1820. Redactor de El amigo de la

nación, Santiago, 1820; y de El Observador

Constitucional, Santiago, 1820. Con fama de
irreligioso y de liberal exaltado. (Gil Novales
1975b; Pérez Constanti 1992)

Canadell, Antonio. Elector parroquial de Cádiz,
por el barrio de Santa Cruz. (El Redactor

General, 18 agosto 1813)

Canal, José de la (Ucieda, Santander, 11 enero
1768 - Madrid, 17 abril 1845). Hijo de los labra-
dores Domingo de la Canal y Antonia Gómez, a
los que se define como honrados, pero despro-
vistos de fortuna. Cuando tenía 8 años pasó a
Burgos, en donde profesó de agustino calzado,
14 octubre 1785. Fue después enviado a Sala-
manca, para estudiar teología, recibiendo el
presbiterado en Ciudad Rodrigo del obispo fray
Benito Uría, 1792. Ganó la lectura del Colegio de
Doña María de Aragón, en el que estuvo un año,
y la de su convento de Burgos, volviendo a Sala-
manca en 1797, para ser profesor de filosofía,
bibliotecario y prefecto de estudiantes. Tradujo
de Louis Guidi: Conversaciones filosóficas

sobre la religión, que no llegaron a publicarse.
Habían aparecido en francés en 1772-1780. Fue
autor de Pintura de un jansenista, manuscrito,
en verso, que circuló ampliamente, hasta que la
Inquisición por decreto de 23 de junio de 1805 
la puso en el Índice. Fue lector de Teología en Alca-
lá, 1804, y después fue llamado a la corte para
trabajar en la España Sagrada. Suyos son los
tomos XLIII y XLIV, en colaboración con Antolín
Merino (Iglesia de Gerona, 1819 y 1826), y el
XLV y XLVI (Conclusión de Gerona, 1832; Igle-

sias de Lérida, Roda y Barbastro en su estado

antiguo, 1836. Este tomo ha sido reproducido en
facsímil, Barcelona, 2006). Tradujo el Catecismo

para uso de todas las Iglesias del Imperio

francés, Madrid, 1807-1808; publicó Sermón

que en la solemne fiesta celebrada en el con-

vento de San Felipe el Real el día 13 de agos-

to... por el real cuerpo de Correos de Gabinete

para desagraviar a Dios ultrajado por la tro-

pa francesa, para implorar la protección

divina en favor de la patria y de nuestro

amado rey D. Fernando VII, y para darle gra-

cias por las victorias de nuestros ejércitos,
Madrid, 1808. Goya lo retrató probablemente en
1812. Traductor de Athanase René Merault, Los

apologistas involuntarios o la religión cris-

tiana probada y defendida por los escritos de

los filósofos, Madrid, 1813, obra en la que nues-
tro autor muestra cierta inclinación hacia Voltai-
re, continuada en Los apologistas, o la religión

cristiana probada por sus enemigos como

amigos, Madrid, 1825. Traductor del Manual

del cristiano para asistir al santo sacrificio

de la misa, Madrid, 1813, 2ª ed. 1841; de Antoi-
ne Sabatier, Los tres siglos de la literatura

francesa; de J. J. Barthelemy, Viaje del joven

Anacharsis a la Grecia a mediados del siglo

IV antes de la era vulgar, Madrid, 1813-1814;
y de Barruel, Memorias para servir a la historia

del jacobinismo, Madrid, 1814, nueva edición
1843. Suplente de catedrático de Filosofía Moral
en los Estudios de San Isidro, redactor de El

Universal; y El Ciudadano Constitucional,
Madrid, 1814. Fue hallado culpable de haber
insertado en su periódico que el brigadier Juan
Antonio Barutell y otros oficiales eran constitu-
cionales, por lo que el 28 de mayo de 1814 fue
condenado a seis años de reclusión en un con-
vento de su orden, y en total por los dos cargos
a diez años de reclusión en el convento más rígi-
do de su orden, que fue Nuestra Señora del Ris-
co, a seis leguas de Ávila, y se le condena en
costas y se le apercibe de que se abstenga de
cometer los excesos que resultan de la causa,
«pena de ser tratado con más rigor». Pero ya en
1815 se ejercieron en su favor discretas influen-
cias, y volvió a Madrid. El 27 de mayo de 1815
fue promovido a maestro de número en su
orden. Continuador de la España Sagrada

(tomos 43 y 44 en colaboración con el P. Antolín
Merino, 1819 y 1826, tomos 45 y 46, 1832 y
1836), prior de San Felipe el Real de Madrid,
vicepresidente de la Academia Nacional de
Sagrados Cánones, Liturgia, Historia y Disciplina
Eclesiástica, 1821. Miembro de la Academia

571

Canal, José de la



Nacional en la sección de Ciencias Morales y
Políticas, 1822-1823. Colaboró con Quintana 
y Juan Nicasio Gallego en la elaboración de un
plan general de estudios. Traduce de Agustín
Macedo El velo alzado para los curiosos, o el

secreto de la Revolución Francesa manifiesta

con la francmasonería, 1826. Académico de la
Historia, leyó su discurso de ingreso sobre Fe

crítica que merece la historia compostelana,
5 diciembre 1834. Tradujo al latín la Teología

dogmática, de Klupfel, 1836. Fue autor de
Manual del cristiano para asistir a la misa,
Madrid, 1841. Director de la Academia de la His-
toria, 8 noviembre 1844. Dejó manuscritas sus
Cartas contra el abate Masdeu; y acaso la Apo-

logía del catecismo dispuesto por don Miguel

de Echegaray. Su Ensayo histórico de la vida

literaria del Mtro. Fr. Antolín Merino, apare-
ció póstumo (8 octubre) 1850. Fue académico
correspondiente de la de Bellas Artes de Barce-
lona y de la de Anticuarios de Normandía. A
veces se llamaba a sí mismo el «Ermitaño de la
Puerta del Sol». (Palau y Dulcet 1948 y 1990;
Gómez Imaz 1910; Sainz de Baranda 1850; Car-
bonero 1873; suplemento al nº 7 de El Filósofo

de Antaño en su Gabinete, 1813; Camón 1959;
Gazeta de Murcia, 18 junio 1814; cat. Hesperia,
1990-1991 y cat. 67, 2006; Fernández Duro
1898; Arias González 1993; González Negro
1901)

Canales, Benito. Ayudante de la Academia del
regimiento de Zapadores en Alcalá de Henares,
1817-1821; profesor del mismo establecimiento,
1822-1823.

Canales, Domingo (? - Madrid, 1821). Coronel
retirado, asesinado en la calle de Cantarranas.
Unos milicianos de Infantería detuvieron a cuatro
sospechosos, los que señalaron a un tal Santos
Fuentes como autor del hecho. Al parecer se trató
de una venganza de delincuentes, que habían sido
presos gracias a Canales. (El Universal Obser-

vador Español, 19 febrero 1821) 

Canales, Francisco. Constructor de una calesa,
que en julio de 1811 regaló el gobierno español al
emperador de Marruecos. Canales llevó personal-
mente la calesa, desembarcando en Cádiz el 5 de
julio. De allí pasó a Mequinenza (sic), donde se alo-
jó en casa del boticario del emperador, cristiano y

portugués de nación. Aquél le regaló, como des-
pedida, un caballo árabe, cincuenta fanegas de
cebada, cien docenas de tafiletes, cuatro alfom-
bras y veinte reales de vellón. Canales después
regaló el caballo a Ballesteros. (El Redactor

General, 5 enero y 13 abril 1812 donde se cita a
El Conciso del 12) 

Canales, José. Sociedad Patriótica de Cartagena,
25 julio 1820.

Canales, José. Comerciante en Reus o Tarrago-
na. Sociedad Patriótica de Barcelona, 17 noviem-
bre 1822. Pudiera ser el mismo que el anterior.

Canales, Lorenzo. Cura de San Gil de Écija que
perteneció a sociedades prohibidas, según lista
del AGP. (AGP, Papeles Reservados de Fernan-

do VII, t. 67)

Canaleta. Antiguo pintor de indianas, coronel en
el ejército español, hecho prisionero por los fran-
ceses en Tarragona, 28 junio 1811. (Gazeta

Nacional de Zaragoza, 4 agosto 1811)

Canals, Antonio (Sóller, Mallorca, 18 noviembre
1774 - Mallorca, 20 agosto 1837). Se ordenó de
sacerdote el 18 de marzo de 1789 y fue nombrado
vicario de la parroquia de Santa Eulalia de Sóller,
de la que pasó en 1790 a la de San Bartolomé. En
1813 fue nombrado segundo bibliotecario de la
episcopal de Mallorca. Escribió Cónsol de los

malats, en boca de un zelós y fervorós ministre

del Santuari, Palma, 1814, que es un método para
ayudar a morir bien. Siguió con Oración panegí-

rica que en la solemnidad de las cuarenta

horas que anualmente consagra la angélica

milicia a su maestro santo Tomás de Aquino,
Palma, 1818. Pavorde de la catedral, 14 diciembre
1824. (Bover 1868)

Canals, Gabriel. Procurador de número de la
Audiencia de Barcelona, y prior, que el 9 de abril
de 1809 se negó a jurar a José I, y fue llevado a
Montjuich. (Bofarull 1886, I, p. 334)

Canals, Mariano. Oficial del regimiento de In-
fantería de Toledo. Sociedad Patriótica de
Pamplona, 10 junio 1820, uno de los que protes-
tan en 1822 contra el empastelamiento de la cau-
sa del coronel Félix Carrera Amorim.

Canales, Benito
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Cananincia, Luis. S. M. decreta el 15 de diciem-
bre de 1815 que sigue la causa en rebeldía con-
junta con Agustín Rodríguez. No consta el fondo
del asunto. (Diario Gaditano, 25 febrero 1821)

Canaval, Eusebio. Cf. Canabal, Eusebio María.

Canavés, Pedro Antonio. Auditor de provincia,
1819-1822.

Cancelada, conde de. Cf. Tovar y Colmenares,
Francisco de Paula.

Cancio, José. Contador general de la Comisaría
de Cruzada, 1823.

Cancio y Gutiérrez, Benito María. Vocal por San
Tirso de Abres en la Junta Superior de Asturias,
reunida en Luarca el 4 de marzo de 1810. Parece
que concurrió a muy pocas sesiones. (Fugier 1931)

Candal, Pedro. Sociedad Patriótica de El Ferrol,
29 septiembre 1820.

Candamo, Manuel. Capitán del regimiento de
Cantabria. Sociedad Patriótica de Zaragoza, 13
abril 1820. Lector de la Tertulia Patriótica de
Tarragona, agosto 1821.

Candano, Domingo. Capitán de fragata, 1811;
capitán de navío, 1815-1830.

Candela. Patrón de la carrera de San Fernando a
Cádiz, aprehendido en enero de 1820 con procla-
mas del ejército insurrecto, y confinado en el navío
Numancia. Puesto en libertad al jurar el rey la
Constitución, el capitán del Numancia le advirtió
que no volviese a su barco. Volvió, sin embargo,
a llevar a unos pasajeros, y el capitán, Diego
Butrón, le puso en el cepo. (Gil Novales 1975b)

Cander, Gerónimo. Arrestado, junto a Garro y
Ferrer, por los sucesos del café Lorencini de la
noche del 16 al 17 de mayo de 1820. (El Univer-

sal Observador Español, 23 mayo 1820)

Cándido, José Jerónimo. Torero que actuó en la
plaza extramuros de la Puerta de Alcalá,
Madrid, 16 julio 1811, para celebrar el retorno
de José I, que había estado en París. (Díaz
Torrejón 2003b)

Cándido de Paz, Francisco. Alcalde de Casa y
Corte, del Cuartel de Relatores, 1815-1820.
Magistrado de la Audiencia de Castilla la Nueva,
Madrid, 1821-1823.

Candil, Práxedes. Colaborador del Diario de la

Aurora, Cádiz, diciembre 1811, y del Diario

Mercantil de Cádiz, 25 diciembre 1811, periódi-
cos en los que atacó a Francisco Flores Moreno.
(Diario Mercantil de Cádiz, cit.; Diario de la

Aurora, cit.; El Redactor General, 1 enero 1812)

Candiles, Justo. Poeta, autor de Nueva colección

de motes y tarjetas de damas; y galanes, para la

diversión casera de la víspera de año nuevo,

que tratan de nuestra amable Constitución, de

los liberales, serviles, frailes, cachuchita, Volun-

tarios Distinguidos; en fin, de las cosas del día,
Cádiz, 1812. Acaso autor también de Estrechos

para la víspera de los reyes; y de Quinta edición

de un papelón tontorrón tontorrontón, Cádiz, 
h. 1818; seguido de Pasagonzalo entre burla y

veras al autor del Tontorrontón, Cádiz, 1818.
(Anuncio en Diario Mercantil de Cádiz, 30
diciembre 1812; Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Caneaga, Manuel (?, h. 1778 - ?). Comerciante
residente en Cádiz. El 4 de diciembre de 1823
firma en Bayona una solicitud para que no se le
impida ir a Burdeos. (AN, F7, 11993) 

Canedo, José. Vocal de la Junta de La Mancha
para la reunión en Córdoba de los representantes
de las juntas andaluzas, extremeñas y manche-
gas, que se reunieron en la ciudad a comienzos de
diciembre de 1808, a fin de estudiar la defensa
común. (Gazeta de Sevilla, 1808; Gazeta de

Valencia, 27 diciembre 1808)

Caneja. Cf. Díaz Caneja, Joaquín. 

Caneja, Joaquín. Cf. Díaz Caneja, Joaquín.

Canejón, Juan Antonio. Licenciado que juzga
bien la «Apología de Ostolaza» de José Mª Valdés
en el nº 8 del Defensor de Afligidos y Desespe-

rados, 1820. (Defensor de Afligidos y Deses-

perados, cit.)

Canel Acevedo, Pedro (Orto, aldea de Prelo,
Boal, Asturias, 1 noviembre 1863 - Salave, Tapia,
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Asturias, 12 agosto 1840). Hijo de Pedro Díaz
Canel Acevedo, de antiguo linaje, y de Francis-
ca Rodríguez Lavandera, comenzó en 1779 a
estudiar Leyes y Cánones en Oviedo, recibién-
dose de bachiller en 1785 y de licenciado en
1788. Un año después era abogado de los Rea-
les Consejos. Contrajo matrimonio con Ana
María Infanzón, también de noble linaje, y se
fue a vivir con los padres de ella, renunciando a
sus señoríos propios, y viviendo de la abogacía.
En 1793 acepta el encargo de fiscalizar los
actos del juez noble, respecto a la recluta para
el Ejército y la Marina de vagabundos y presos.
Dice haber sido alcalde mayor de Orto y Coaña,
cosa plausible, aunque no hay que aceptar sus
palabras así como así, ya que son frecuentes
sus inexactitudes. Subdelegado de Montes en
Coaña, 1803. Una herencia le obliga a ir en 1804
a México, de donde regresa en 1805, pero apre-
sado por los ingleses y reducido a prisión, no se
le liberó hasta junio de 1806. Entonces regresó
a Asturias, vía Portugal. Miembro de la Socie-
dad Económica de Oviedo, 1807. El 13 de
diciembre de 1809 presenta en Sevilla una
Exposición, en la que afirma haber estado el
año anterior en la América septentrional para
recoger caudales con destino a la lucha contra
los franceses. La Exposición va avalada con un
informe de Álvaro Flórez Estrada, fechado en
Oviedo a 8 de junio de 1808. No obstante, la
información no parece del todo exacta, sin que
podamos tampoco rechazarla totalmente, lo
mismo que cuando dice que estuvo en la Amé-
rica inglesa, y haber escrito una Historia de

América, ya en imprenta, que perdió con la
invasión napoleónica. A finales de 1808 fue a
Cádiz y a Sevilla, en pos de la Junta Central, sin
conseguir más que el nombramiento de capitán
de Alarmas del Principado, marzo 1810. En
junio de 1810 fue primer redactor del Correo

Militar y Político del Principado, pero cesó
pronto. En 1811 remitió a las Cortes un Pro-

yecto de Constitución española; y en 1812
publicó en Oviedo unas Reflexiones críticas

sobre la Constitución española, Cortes nacio-

nales y estado de la presente guerra, que fue-
ron prohibidas por la Inquisición por decreto de
1 de marzo de 1817. En 1814 se retiró a Coaña,
dedicándose a la arqueología. El 25 de septiem-
bre de 1818 recibió el nombramiento de acadé-
mico correspondiente de la de Historia. Por

esta época empieza una sañuda persecución 
de la Inquisición contra él, como consecuencia de
la reedición en 1817 de las Reflexiones críti-

cas. En 1820 ingresa en la Asociación Constitu-
cional de Patriotas Honrados de Asturias, y
publica su relación de méritos, no sabemos con
qué propósitos. En 1821 impugna a Flórez
Estrada, con un texto impreso en su misma
casa, en Coaña (Asturias), al parecer tenía
imprenta en ella. Y en 1822 presenta a las Cor-
tes una Memoria sobre pacificación de las

Américas. Con la vuelta del absolutismo se
retiró a Coaña, dedicándose a escribir, mientras
el carácter se le agriaba. Autor de Fidelitatis

sacramentum constitutioni hispaniae emis-

sum, oblatum chis comiis (vulgo, Cortes

soberanas) et Europae cultae exibitum,
Oviedo, 1812 (exámetros latinos); Reflexiones

críticas sobre la Constitución española, Cor-

tes nacionales y estado de la presente gue-

rra, Oviedo, 1812; reedición, 1817; Wellington,

caudillo de tres naciones sobre la antigua

Mantua Carpetana, Oviedo, 1814 (con el seu-
dónimo Elíseo Barcineo); Oda al regreso del

ansiado monarca Fernando VII, después de

su largo cautiverio, Oviedo, 1814 (seudóni-
mo); Extracto de los méritos del licenciado

don..., Madrid, 1820; Boletín del Centro de

Asturianos, Madrid, octubre 1887; Impug-

nación por el licenciado señor don Fer-

nando VII, Coaña, 1821. Y los manuscritos
Disertación histórica sobre el estado de la

legislación española, necesidad de su refor-

ma y plan de unas instituciones de Derecho

Real para la escuela y el foro, 1785; Exposi-

ción, Sevilla, 13 diciembre 1809; Proyecto

sobre el modo de hacer la guerra para con-

cluir brevemente con las tropas francesas,
1810; Proyecto de Constitución española,
1810 o 1811; Inscripción hallada en Boal en

unas excavaciones antiguas de minas. Ori-

gen de la antigua Noega (hoy, Navia), en el

Principado de Asturias, 1818; Principios de la

moral universal o catecismo de la naturale-

za, para el uso de las escuelas del reino.
Reflexiones para el fomento de la agricultura

y las artes, 1818; Servitius hispaniae pro-

fligata libertasque restituta. Informe sobre

los medios de destruir la enfermedad del

maíz conocida con el nombre de «El Pin-

tón», y los medios de fomentar la ganadería
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de Asturias, 1832. (Suárez 1936; Fugier 1931;
AHN, Estado, leg. 47 D; Carbonero 1873; Diario

de las Sesiones de Cortes, 1822, nº 390; Re-

dactor General de España, 25 marzo 1821;
Fuertes 1885)

Canela, Antonio. Sociedad Patriótica de Palma,
19 mayo 1820.

Canella, Alonso. Vocal de la Junta Suprema de
Asturias, 8 mayo 1808, no aceptó ser redactor 
de El Correo Militar y Político del Principado de

Asturias, mayo 1810. (García Oliveros 1956;
Fugier 1931) 

Canellas y Farreras, José Agustín (Santa María
dels Peus, Barcelona, 1765 - San Feliu de Alella,
Barcelona, 1818). Estudió gramática y retórica
en Vic, filosofía en el Seminario Tridentino de
Barcelona y náutica en la escuela de la Junta 
de Comercio de Barcelona, bajo la dirección de
Sinibaldo de Mas. En 1788 embarcó en Barcelona
para Veracruz (México) y escribió el diario de la
travesía. En 1803 ingresó en la Academia de
Ciencias Naturales y Artes, de Barcelona, y el
mismo año publicó también en Barcelona Pro-

yecto sobre una medida universal, sacada de

la naturaleza. En 1805 el gobierno español le
designó para ayudar a Mechain en sus trabajos
geodésicos en Cataluña, y en 1806 fue nombrado
director de la misma Escuela de Náutica en la que
había estudiado. Tomó parte en la Guerra de la
Independencia, y publicó después Elementos de

astronomía náutica, 2 vols., Barcelona, 1816-
1817. En este último año estudió la viabilidad 
de un canal en el Llobregat para regar el llano de
Barcelona. (López Piñero 1983; Palau y Dulcet
1948 y 1990)

Canepa, Antonio. Escribiente en las obras de
Cádiz, 1810, despedido por el teniente coronel
Juan José Palomino por no ir a la oficina, pero
salió en su defensa José Pozo y Sucre. (AGMS,
expte. Pozo) 

Canet, Buenaventura. Droguero, con residencia
en Lilla (Tarragona), implicado en la causa de los
venenos. La sentencia del 21 de mayo de 1813 le
puso en libertad, aunque vigilado por el comisa-
rio general de Policía. (Diario de Barcelona, 22
mayo 1813)

Canet, José. Médico, al parecer, acaso autor del
Diario napoleónico, Madrid o Zaragoza, 1808;
autor de ¿Qué es lo que hasta aquí ha dilata-

do el acabar con los gabachos que infestan

nuestra España?, Tarragona, 1810; El grito de

la nación. Coloquio gubernativo-político-

militar entre D. Fernando N. y D. Juan N.,
Mallorca, Brusi, 1812; El grito de la nación.

Coloquio IV, Palma, Brusi, 1812; Nuevo diario

del liberal Napoleón, Palma, Brusi, 1813; Breve

elocución al pueblo español para el acierto en

la próxima elección de diputados en Cortes,

para las ordinarias del año 1813, y de los

años sucesivos, Palma, Brusi, 1813; La verda-

dera religión. Patriotismo y lealtad. Reunión

de diferentes y útiles escritos, Palma, Brusi,
1813. En 1813 vivía en Reus. Publicó Coleccio-

nes de escritos reimpresos en varias partes,

en los que se hallan desempeñados varios

asuntos concernientes a la política, milicia, y

moral: en algunos de los mismos se combaten

los sofismas e impiedades, con que han infes-

tado la España algunos periódicos agabacha-

dos; y por lo mismo pueden servir de

preservativo en los pueblos, en que se repro-

duzcan a aquellas o semejantes doctrinas,
anunciado en Gazeta de Cataluña, 2 enero
1814. (Palau y Dulcet 1948 y 1990; Gazeta de

Cataluña, cit.; Gómez Imaz 1910; cat. 38 Ulto-
nia, 1992) 

Canet, Tomás. Licenciado, vocal de la Junta 
de Teruel, primer firmante del acuerdo de 3 de
agosto de 1808 sobre la Constitución de Bayona.
(Suplemento a la Gazeta de Valencia, 26 agos-
to 1808) 

Canga Argüelles, Felipe Ignacio (Oviedo, 1 julio
1741 - Oviedo, ?). Padre del siguiente, estudió
Filosofía y Leyes en Oviedo, alcanzando los gra-
dos de licenciado y doctor en Leyes y Cánones el
16 y 22 de diciembre de 1796. Fue profesor inte-
rino y sustituto en su universidad y abogado al
mismo tiempo. Casado con Pabla Cifuentes Pra-
da, natural de Gijón. Fiscal interino de la Audien-
cia, agosto 1772 - abril 1773. Fue ponente en 
la Comisión del Plan de Enseñanza de 1774 para la
Universidad de Oviedo, a la que incorporó las
academias que habían ido surgiendo al margen
de la institución. Fue también uno de los funda-
dores del Colegio de Abogados de Oviedo, 1775,
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en el que fue decano. Redactó, por encargo de la
Junta General del Principado, las Ordenanzas

para el gobierno de la Junta General del

Principado y su Diputación, y las generales,

judiciales y políticas para la administración

de Justicia en todos los concejos, cotos y juris-

dicciones de él, Oviedo, 1782. Fue procurador
general noble y juez primero de Oviedo. Hacia
1786 fue nombrado fiscal de la Audiencia de
Zaragoza, en donde firma el 11 de marzo de 1787
el dictamen fiscal en la causa formada contra Dr.
Diego de Cádiz, que se conserva manuscrito en
el Instituto Jovellanos, de Gijón. Este Dictamen

le causó algunos disgustos con sus colegas de la
Audiencia aragonesa, por lo que decidió volver a
Oviedo. Después de haber regentado interina-
mente la cátedra de Instituciones Canónicas,
ganó por oposición en 1796 la de Cánones. Fiscal
del Consejo de Castilla y gran cruz de Carlos III,
1798. Residió durante algún tiempo en Madrid y
luego volvió a Oviedo. Consejero de Castilla,
nombrado por Murat miembro de la Comisión
Gubernativa de Consolidación de Vales Reales,
22 mayo 1808 (Diario de Madrid, 28 mayo
1808). Probablemente no aceptó, porque fue
uno de los integrantes del Consejo Reunido de
11 de agosto de 1808, celebrado en Madrid, que
declaró la nulidad de la cesión de la Corona, y
todos los tratados celebrados en Francia por
Carlos IV, Fernando VII y los infantes, así como
la de la Constitución de Bayona. Además de lo ya
citado, Canga dejó dos manuscritos, que se con-
servan en el Instituto Jovellanos: Especies nota-

bles de la «Historia» de Mariana, 94 páginas
en folio; y Especies notables de la «Historia»

de Medrano, 105 páginas en folio. (Suárez 1936;
AHN, Estado, leg. 28 A, doc. 1; Pérez-Villamil
2004)

Canga Argüelles y Cifuentes, José (Oviedo, 1770
- Madrid, 2 diciembre 1842). Hijo del anterior y
de su esposa, estudió en la Universidad de Ovie-
do y luego, al trasladarse su padre a Zaragoza, se
doctoró en esta Universidad. Su primera inclina-
ción fue el estudio de los clásicos griegos, de los
que en colaboración con su hermano Bernabé
(muerto en 1812) tradujo y publicó los siguien-
tes: Obras de Anacreonte, Madrid, 1795; Obras

de Sapho, Erinna, Alcmán, Estesícoro, Alceo,

Ibico, Simónides, Madrid, 1797; y Obras de

Píndaro, Madrid, 1798. Ambos tradujeron el

libro de Antoine François Fourcroy Diario de

los nuevos descubrimientos de todas las cien-

cias físicas, que tienen alguna relación con

las diferentes partes del arte de curar, 2 vols.,
Madrid, 1792. Ya por entonces dio muestras de
interés por los estudios económicos: publicó en
1794 un Suplemento al Apéndice de la educa-

ción popular, con los Discursos de Francisco
Martínez de la Mata que Campomanes no había
incluido en su libro. Esto le valió ser hecho socio
de mérito de la Sociedad Económica Aragonesa,
25 octubre 1794. Procurador general síndico de
Gijón, 3 enero 1798, pero con el traslado de su
padre a Madrid, es nombrado oficial de la Secre-
taría de Hacienda, en la Caja de Amortización de
Vales, 3 marzo 1798. Muestra de sus aficiones
ilustradas es el libro Gaceta de los niños, o

principios de moral, ciencias y artes, Madrid,
1798 (en colaboración con su hermano Berna-
bé). En esta época le trató Ignacio García Malo,
quien unos años después alabaría su patriotismo
y amor a la libertad (Reflexiones sobre los pun-

tos más importantes en que deben ocuparse

las Cortes, Palma de Mallorca, imprenta de
Domingo, 1810). Oficial del Ministerio de Esta-
do, agosto 1803; criado de la Real Casa, septiem-
bre 1803. En estos años redacta una serie de
Memorias, que incluirá después en su Diccio-

nario de Hacienda. Las Sociedades Económi-
cas de Madrid, Asturias y Sanlúcar de Barrameda
le declaran socio honorario (1800, 1801, 1803).
Contador principal del ejército de Valencia, octu-
bre 1804; académico de honor de San Carlos de
Valencia, octubre 1809; caballero de la Orden 
de Carlos III, octubre 1805; académico correspon-
diente de la Academia de la Historia, 1805. Se
casó en Valencia con Eulalia Ventades y Venta-
des, hacia 1805; intendente de Valencia y Mur-
cia, 28 abril 1809. El 4 de julio de 1809 resuelve
en favor de las partidas honradas de guerrilla la
pretensión de los empleados de pontazgos y bar-
cas de exigirles el pago de los bagajes y carros
embargados (Gazeta de Valencia, 7 julio 1809).
Su decreto de 6 de noviembre de 1809, para
hacer compatible la defensa de la patria con el
cultivo de los campos, en Gazeta de Valencia,
10 noviembre 1809. Trata de dimitir de la Inten-
dencia el 15 de noviembre de 1809, por diferen-
cias con el conde de Contamina, quien le acusa
de malversación de fondos y le echa en cara el
afrancesamiento de su padre (sic). Autor, al

Canga Argüelles y Cifuentes, José

576



parecer, de las Observaciones sobre las Cortes

de España y su organización, Valencia, 1809.
Vocal de la Junta Superior de Observación y
Defensa de Valencia, firma la representación de
7 de octubre de 1809. Es autor de la idea de crear
un establecimiento de beneficencia en favor de
los defensores de la patria durante la guerra;
idea que la Junta de Valencia adopta (Gazeta de

Valencia, 20 octubre 1809). Vocal de la nueva
Junta de Valencia, 20 octubre 1810 (Gazeta

Extraordinaria de Valencia, 25 octubre 1810).
En el primer número de sesiones de la Junta
Superior de Gobierno del reino de Valencia,
1810, publica una exposición sobre las atencio-
nes que deben ocupar a la propia junta, en la que
dice: «El entusiasmo sagrado de nuestra revolu-
ción se halla amedrentado por los golpes férreos
de la arbitrariedad. Es preciso reanimarle por
cuantos medios conduzcan a dar a las almas
energía y actividad», y luego: «Sin confianza de
parte del pueblo serán vanas e infructuosas
nuestras tareas, y con ella los obstáculos desapa-
recerán, y huirán las dificultades. Para lograrla
tengo por un paso indispensable el dar a nuestra
conducta toda la franqueza y liberalidad corres-
pondiente a la justicia de nuestras acciones, y al
estado en que nos hallamos» (Gazeta de Valen-

cia, 9 noviembre 1810). Secretario interino y
efectivo de Hacienda, 14 enero 1811, publica
Memoria presentada en dos de febrero al

Consejo Supremo de Regencia sobre arbitrios

extraordinarios para sostener la guerra,
Cádiz, 1811, exposición dirigida a las Cortes, Isla
de León, 25 febrero 1811 (Diario de las Sesio-

nes de Cortes del día 26; Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, 29 marzo
1811); Memoria sobre la cuenta y razón de Es-

paña, leída en las Cortes generales el 29 de

junio de 1811, Cádiz, 1811; Reflexiones socia-

les, o ideas para la Constitución española, que

un patriota ofrece a los representantes de Cor-

tes, Valencia, abril 1811, publicadas con iniciales
(mandado recoger por decreto de la Inquisición de
22 de julio de 1815). Hay otras Reflexiones socia-

les, en las que aparece como traductor (éstas pro-
hibidas por el deán y cabildo de Toledo en edicto
de 12 de octubre de 1823, y por el obispo de Ovie-
do el 25 de marzo de 1824). Se le critica en Espí-

ritu irreligioso de las «Reflexiones sociales» de

D. J. C. A. por un miembro del pueblo de Valen-

cia, en el que lo de irreligioso parece que quiere

decir antimonástico (Gazeta de la Junta-Con-

greso del Reino de Valencia, 28 junio 1811). Re-
clama en escrito dirigido a la Sala del Crimen de
Valencia, contra la publicación de dos papeles
titulados Reflexiones…, etc., imp. de Esteban,
e Instrucciones para los representantes de las

Cortes, imp. de Nebot. No niega que sea suyo
(usa el singular), sino que al contrario confiesa
que lo escribió en Ibiza, como un pasatiempo
literario, aunque con título diferente, y sin inten-
ción de que se publicase. Lo ha sido contra su
voluntad, y además el impreso no está arreglado
al autógrafo. Por todo lo cual pide que se recoja,
Cádiz, 13 mayo 1811 (Gazeta de la Junta Supe-

rior del Reino de Valencia, 13 agosto 1811).
Publica Memoria sobre la renta del tabaco,
Cádiz, 1811 (noviembre). Se muestra receptivo a
las críticas, por ejemplo las de Pablo de Jérica, al
que contesta en Diario Mercantil de Cádiz, 4
diciembre 1811. Se le atribuye El antiapologis-

ta de la Inquisición o sea reflexiones que

manifiestan si es útil o perjudicial el tribunal

del Santo Oficio, 1811. Escribe nuevas Memo-

rias, que pasarán también al Diccionario, e Ins-

trucciones para los representantes en Cortes,
que Isidoro de Antillón aprueba en Tribuno del

Pueblo Español, 29 diciembre 1812 (pero el
texto es del 3 de mayo de 1811). Cesó en el car-
go el 7 de agosto de 1811, después de dar cima
al primer presupuesto español, y recibió nuevos
nombramientos: encargado de las Indias, 1
noviembre 1811; superintendente general de
Hacienda, 4 noviembre 1811; ministro de capa y
espada del Consejo de Indias, 6 febrero 1812;
intendente en comisión del reino de Valencia y
miembro de su Comisión Ejecutiva, 11 abril
1812. Publica un artículo en El Redactor Gene-

ral, 3 mayo 1812, en respuesta al Manifiesto a

los españoles, ingleses y portugueses del mar-
qués del Palacio (sobre el aprovisionamiento de
Aragón, Cataluña y Valencia); y la proclama
Valencianos, Alicante, 23 mayo 1812, en El

Redactor General, 22 junio 1812, con motivo de
tomar posesión de la Intendencia; se acabó el
poder de la nobleza, de la arbitrariedad y el des-
concierto: con la Constitución los españoles de
ambos mundos somos una sola familia. También
El intendente de Valencia a sus subalternos,
Alicante, 14 julio 1812, Cádiz, 1812, y en El

Redactor General, 15 septiembre 1812, en don-
de dice que sin Constitución no hay patria.
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Siguen los nombramientos: intendente en comi-
sión de los Ejércitos Segundo y Tercero, 2 agos-
to 1812. Publica A todos los dependientes y

empleados de los ramos de Hacienda del ejér-

cito y reino de Valencia, y de las subdele-

gaciones de Alicante, Orihuela y Jijona,
Alicante, oficina de Nicolás Carratalá e Hijos, s. a.
(1812); y Orden circulada como intendente

del ejército y reino de Valencia, a los depen-

dientes y empleados de los ramos de Hacien-

da del mismo ejército y reino, con el fin de

establecer la Constitución política de la Monar-

quía Española, y hacer efectiva la infracción

de las leyes de tan sagrado código, aseguran-

do la libertad individual del ciudadano,
Cádiz, 1812 (texto firmado en Alicante, a 3 de
agosto). El 19 de septiembre de 1812 se dice
de él que ha dimitido, y se retira a Asturias. El

Patriota, que habla muy bien de él, dice sin
embargo que «adolece del achaque de ser muy
débil con quienes le rodean» (El Patriota, 14
noviembre 1812). El 9 de diciembre de 1812
publicó una de las Memorias que había presen-
tado a las Cortes como secretario interino de
Hacienda. Un Examen analítico, probablemen-
te de mano ajena, intenta facilitar su lectura. Jefe
político de Soria, 15 diciembre 1812; diputado
a las Cortes ordinarias por Asturias, 1813-1814.
El Patriota, 14 julio 1813, estima que sería toda-
vía más útil al frente de un ministerio, o quizás
a la cabeza del Gobierno. Añade que aunque
algunos le tachan de hablar y escribir de un
modo y obrar de otro, en Valencia siempre vio
sus acciones acordes con sus palabras. Publica
Al pueblo español con motivo de la represen-

tación a las Cortes del individuo de la Re-

gencia conde del Avisbal, reseñado en El

Redactor General, 2 febrero 1813, en el que re-
chaza lo de «espíritu turbulento y propenso a la
anarquía», que le endilgaba el conde. Publica «Car-
ta a D. Joaquín Caamaño», Tribuno del Pueblo

Español, 16 marzo 1813, en respuesta a la Re-

producción a la respuesta de Caamaño, que
considera injuriosa. Aparecen los Apuntes para

la historia de la Hacienda Pública de España

en el año de 1811, Cádiz, 1813, reseñados en
El Redactor General, 28 septiembre 1813, con
los que responde al Manifiesto de José Álvarez
de Toledo y a la «sátira cobarde» en el Diario de

Cádiz, según dice en una «Advertencia», fecha-
do en Cádiz, 21 marzo 1812. En los mentideros

gaditanos se llegó a citar su nombre como regen-
te del reino. Atacado por la epidemia, logró supe-
rar la enfermedad. Junto con Capaz, Antillón,
Falcó, Vadillo, Ortiz e Inca firma un artículo, Isla
de León, 21 noviembre 1813, El Redactor Gene-

ral, 23 noviembre 1813, gratis, en el que no se
oponen al traslado de las Cortes a Madrid, pero
no lo quieren precipitado, porque la fiebre toda-
vía no se ha extinguido en Cádiz, y porque el
número de carruajes necesarios amenaza los
intereses de sus dueños y del Estado. Detenido
el 10 de abril de 1814, tuvo primero una senten-
cia de cuatro años de destierro de la corte, pero
por el decreto de 15 de diciembre de 1815 se le
mandó por ocho años al castillo de Peñíscola,
jubilado con la mitad de sueldo de consejero de
Indias, y con la indicación de que no podía ob-
tener ningún empleo (Diario Gaditano, 18
febrero 1821). Algunos han supuesto que de
Peñíscola le liberó Fernando VII en 1816, aunque
lo más probable es que le liberase en 1820 la
revolución de ese año. Canga pasó de presidia-
rio a ministro, al ser nombrado en 1820 secre-
tario de Hacienda, consejero de Estado, 15 mayo
1820. Nuevos honores: la Sociedad Económica
de Murcia le nombra su individuo el 28 de no-
viembre de 1820. Firma el 6 de diciembre de
1820 el Arancel general para el uso de las

aduanas de la monarquía española, aproba-

do por las Cortes ordinarias del año de 1820,
Madrid, 1820. Dejó el ministerio el 2 de marzo de
1821. Diputado por Asturias 1822-1823. Redacta
la Exposición hecha a las Cortes extraordina-

rias por 66 diputados sobre las causas de los

males que afligen a la nación, Madrid, 1822
(Vadillo 1836). Estuvo en la reunión en casa de
Cabaleri, 1823. Después se refugió en Londres, 
y fundó al año siguiente, con Jaime Villanueva y
Joaquín Lorenzo Villanueva, el periódico Ocios

de Españoles Emigrados; y publicó en 1825 Ele-

mentos de la ciencia de Hacienda; y en 1826 el
Diccionario de Hacienda para uso de los

encargados de la suprema dirección de ella,
obra básica, aunque no le faltaron en la época crí-
ticas que aludían a cierta deshonestidad profesio-
nal. En Madrid, 1824, Indalecio de Sancha, en cuya
casa había dejado sus libros, fue denunciado al
subdelegado de Policía, por tenerlos en su poder,
que le fueron decomisados (25 cajones), junto con
otro cajón que pertenecía a Gallardo, y que desa-
pareció para siempre. El año 1826 publica Canga
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anónimamente Cartas de un americano sobre

las ventajas de los gobiernos republicanos

federativos, exposición de ideas federales, basa-
da, según se dice, en Hamilton, y destinada a los
nuevos países de América (aunque Morange no
cree que estas ideas se deriven de lecturas, sino
de las circunstancias por las que estaba pasando
el país). En Ocios de Españoles Emigrados, de
octubre de 1826, responde al Portugués, perió-
dico de Londres, que le acusaba de querer tran-
sigir con Fernando VII en la llamada carta del
Desengañado. En efecto, en Ocios de Españo-

les Emigrados se habían venido publicando no
una, sino hasta ocho cartas de «desengaños polí-
ticos», de 1824 a 1826, sin firma o con diferentes
iniciales, y una por lo menos de «Desengaños
financieros», en el número correspondiente al
mes de enero de 1825, todas ellas fueron obra de
Canga; pero yo no veo en estos artículos ninguna
inclinación especial hacia Fernando VII: lo trata
con respeto, con demasiado respeto, pero esto
formaba parte de su manera de ser. Los artículos
son respuesta al Ensayo imparcial (de Alejan-
dro Oliván, pero aparentemente no conoce su
nombre), y a otros títulos del momento, como los
de Caze, Salvandi y otros. Tanto si estas cartas
son suyas o no, la conclusión es curiosa: sólo el
hambre, la miseria a que está reducido el pueblo
español, le llevará a sublevarse, y cambiar el sis-
tema que le rige. Fue condenado a garrote en
1826 por el absolutismo, en ausencia; para ello se
le aplicó una de las excepciones del decreto de
amnistía de 1824. Los años siguientes se deja lle-
var Canga por un nacionalismo extremado, y aun
por una defensa cerrada del colonialismo. Puig-
blanch habló de su «apostasía», pero acaso se
trata no de una apostasía sino de algo que le iba
creciendo desde hacía muchos años, y que le
convirtió en un reaccionario total. En 1829 publi-
ca en Londres el Semanario de Agricultura y

Artes, luego trasladado a Sevilla y Madrid, publi-
ca Observaciones sobre la historia de la guerra

de España, que escribieron los señores Clarke,

Southey, Londonderry y Napier, Londres, M.
Calero, 1829, 2 vols.; y Breve respuesta a la

representación de los comerciantes de Londres

y a varios artículos depresivos del honor del

monarca español, insertos en el periódico El
Times [25 abril último (1829 o 1828)], sobre el

reconocimiento de la independencia de las

Américas españolas, Londres, publicado e

impreso por D. M. Calero, 1829, 44 pp., que es
una defensa de Fernando VII, contra la indepen-
dencia de América, libertad, igualdad y repúbli-
ca. Se concentra en la interesada gestión de los
ingleses y en las luchas civiles de los hispanoa-
mericanos. Piensa acaso en la recuperación, e
invoca la alianza santa. Si todos se posicionan
detrás del rey español, florecerá la industria.
Condena la Constitución de Bayona, que dio a
los habitantes de Europa y Asia los mismos dere-
chos que a los de España, y luego hubo que
seguir. El 8 de enero de 1831 Cea Bermúdez le
recomienda a González Salmón, como uno de los
emigrados de conducta correcta. Al parecer,
Canga volvió a España en 1831, o comienzos de
1832, y otra vez fue objeto de muchos honores.
Fue visitador del Instituto de Jovellanos, en
Gijón, del día 14 de marzo de 1834 a 1839. Gran
cruz de la Orden Americana de Isabel la Católica,
diciembre 1837. Académico de la Historia, 20
abril 1838, leyó su discurso de ingreso sobre Ley,

peso y valor de las antiguas monedas del rei-

no de Valencia; fue honorario de la de Ciencias
Naturales, y tesorero de la Academia de la Histo-
ria en 1841. Publicó Suplemento al Diccionario

de Hacienda, con aplicación a España,
Madrid, 1840 (reproducido por Josep Fontana
en La Hacienda en la historia de España

1700-1931, Madrid, 1980). Entre otras muchas
comisiones, todavía en septiembre de 1842 se le
nombra presidente de la encargada de estudiar
el establecimiento de un banco anglo-español, y el
13 de octubre del mismo año se le autoriza a pre-
sidir la Junta General de los Cinco Gremios. En
1852 Isabel II concedió a su hijo Felipe el título de
conde de Canga Argüelles, como reconocimiento
de los méritos del padre. (Gazeta de Valencia,
cit.; Gazeta Extraordinaria de Valencia, cit.;
Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, cit.; Gazeta de la Junta-Congreso del

Reino de Valencia, cit.; Suárez 1936; Ocios de

Españoles Emigrados, cit. y VI, p. 247; cat. 42
Hesperia, 1991; cat. 88 Ultonia, 1999; Riaño de la
Iglesia 2004; Diario Mercantil de Cádiz, cit.; El

Redactor General, cit. y 6 mayo, 25 junio, 4
agosto y 19 septiembre 1812; Diario de Barce-

lona, 2 junio 1813; El Patriota, cit. y 23 octubre
1813; Tribuno del Pueblo Español, cit. y 4 junio
1813; Puigblanch 1976; AHN, Estado, leg. 47 D;
García Malo 1810; Lista Diputados 1813; cat.
XXII L. Llera, 2007; Fernández Duro 1898;
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Piqueras 1996; Carbonero 1873; Rodríguez Moñi-
no 1957; Fontana 1980; Palau y Dulcet 1948 y
1990 mezcla las obras de J. C. A. con las de su
nieto José Canga Argüelles y Villalba)

Cani, C. Italiano emigrado en La Coruña que el 1
de julio de 1823 firma, con otros, una proclama a
sus compatriotas. (Diario Constitucional de Pal-

ma, 11 septiembre 1823)

Canibell, Ignacio. Ex director general de Rentas,
vocal de la Real Junta Conservadora de la empre-
sa de navegación del Guadalquivir. Consejero
honorario de Hacienda, 1817-1820.

Canillas, conde. Introductor de embajadores,
1817-1819. 

Canisbro, Bernardo Nicolás. Sargento mayor de
las Milicias Urbanas del Puerto de Santa María,
1817-1819. 

Canle Gómez, Bartolomé. Secretario de la Junta
de la Isla de León, subalterna de la de Sevilla, y
firma como tal la proclama Españoles. Nobles

fieles habitantes de la real Isla de León, Isla de
León, 2 junio 1808, sin pie de imprenta, reprodu-
cida en Demostración de la lealtad española, I.
(Riaño de la Iglesia 2004) 

Cano. Bandido que actúa en La Mancha hacia
1821. (Gil Novales 1975b)

Cano, Agustín. Capitán de Infantería, comunero
antirrevolucionario firmante del Manifiesto del
28 de febrero de 1823. (Gil Novales 1975b)

Cano, Antonio. Brigadier de Infantería, 1815-
1827.

Cano, Buenaventura. Regente de la Imprenta
Real, que ofrece Al Excmo. señor don Eusebio

de Bardají y Azara, Cádiz, 30 junio 1810, esta
imprenta volante, tan sencilla y no menos útil
para la patria que el cañón. (Riaño de la Iglesia
2004)

Cano, fray Buenaventura. Comendador de la Mer-
ced en Murcia, autor de Conclusiones Theologi-

cae quas in comitis beaticae prov. regalis ac

milit ordinis B. V. Mariae de Mercede, Murcia,

1807. Dijo la misa en la solemne función con Te

Deum organizada en la ciudad por las órdenes
religiosas el 19 de junio de 1814. (Gazeta de

Murcia, 25 junio 1814)

Cano, Fernando (Villar de Frades, Lugo, 12
diciembre 1761 - ?, 24 noviembre 1826). Presbíte-
ro, fraile franciscano menor de observancia, misio-
nero apostólico en el Colegio de Tarifa (Perú),
obispo de Antioquía (Colombia), 11 noviembre
1818, trasladado a la sede de Canarias, 19 diciem-
bre 1825. (Hierarchia Catholica 1968) 

Cano, Francisco. Comandante del primer bata-
llón del regimiento de Nápoles, 1817-1818. 

Cano, José. Vecino de Madrigal, uno de los lleva-
dos a Salamanca por los franceses en 1812, has-
ta que Ávila satisficiera toda su deuda tributaria.
Cuando esto se verificó todos fueron puestos en
libertad. Diputado por Ávila, 1822-1823. Aboga-
do y hacendado. (Sánchez Albornoz 1911; Dipu-
tados 1822)

Cano, José. Comisario ordenador honorario,
1821-1823.

Cano, José María. El 26 de noviembre de 1808
remite a la Junta Central, desde Madrid, algunas
ideas encaminadas a «habilitar mayor masa de
ejército instruido en el menor tiempo posible».
(AHN, Estado, leg. 50 A) 

Cano, José María. Secretario del Ayuntamiento
de Lucena, Córdoba, de la Sociedad Patriótica de
la ciudad, y de la Milicia Nacional de Caballería.

Cano, Juan. Sociedad Patriótica de Pamplona,
10 junio 1820.

Cano, Juan. Secretario del Gobierno Político, San
Sebastián, 1823. Puede ser el anterior.

Cano, Manuel (?, h. 1780 - ?). Comisario honorario
de Guerra, 1814-1827, y comerciante en Madrid,
testigo de cargo contra los diputados liberales en
1814-1815, soltero en 1820. (Lista Interina Infor-
mantes 1820)

Cano, Mauricio. Oficial del archivo de la Secre-
taría de Indias, 1817-1819. 

Cani, C.
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Cano, Pablo. Miembro del Batallón Sagrado, que
se formó el 1 de julio de 1822. Firmante de un
certificado, suscrito por los individuos de dicho
batallón, Madrid, 25 octubre 1822, en favor de la
conducta observada por Félix Mejía y Benigno
Morales, con las armas en la mano en defensa de
la libertad, en los días decisivos de julio, contra la
insurrección de los guardias. (El Zurriago,
noviembre 1822)

Cano, Pedro. Alcalde mayor de Siruela (Bada-
joz), 1817; alcalde mayor de Herrera del Duque
(Badajoz), 1818-1820.

Cano, Pedro María. Abogado de Madrid, secreta-
rio de la Sociedad Económica Matritense, 1811,
con los franceses. Van Halen le quiso confiar su
defensa, pero lo impidió la Inquisición. (Moral
Roncal 1998; Van Halen 1827, I, p. 149) 

Cano, Tomás. Manchego por los cuatro costados,
según él mismo se definió, cuando en solfa fue
llamado Canini. Sociedad Patriótica de Ciudad
Real, marzo 1820. Dueño del Café de Cano, sede
de dicha sociedad patriótica. Publicó en El

Universal Observador Español, de Madrid, «La
Sociedad de Patriotas del Café de Cano en
Ciudad Real, a sus dignos diputados en Cortes».
(Romera 2004)

Cano, Ventura. Encargado de la Imprenta Real
en Cádiz, 1810. Lorencini, 29 abril - 13 mayo
1820.

Cano Caballero, Tomás. Sociedad Patriótica de
Barcelona, 17 noviembre 1822.

Cano y Llamas, José. Comisario de Guerra, 1815-
1823.

Cano y Llano, Mauricio de. Oficial archivero de la
Secretaría de Indias, 1819-1820.

Cano de Luque, Nicolás. Representación, 27
febrero 1821. Capitán de Infantería. La Fontana,
3 junio 1821.

Cano Manuel y Ramírez de Arellano, Antonio (Chin-
chilla, Albacete, 1768 - ?, 1836). Ejerció la aboga-
cía en Madrid. Punto oscuro en su biografía es la
prisión que sufrió en la ciudadela de Barcelona el

7 de octubre de 1792. Nombrado alcalde de Casa
y Corte, 1804. Ante el motín de Toledo del 21 de
abril de 1808 fue enviado a la ciudad con algunas
tropas, para restablecer el orden. El 22 de mayo
de 1808 obtuvo permiso de Murat para trasladar-
se a Isla, Santander, de donde era su mujer, Jua-
na Isla. Otra versión dice que salió de Madrid en
febrero de 1809, fue a Miraflores o a otro pueblo
de la sierra. Nunca perteneció a la policía afran-
cesada, ni llevó la banda. Habiéndose presentado
a los patriotas, en el alistamiento que se hizo en
Madrid, el 3 de agosto de 1808 se encargó de
hacer las matrículas de los barrios de Leganitos,
el Rosario, plazuela del Gato, niñas de Monte-
rrey, Montserrat, Guardias de Corps, Afligidos y
San Marcos, todos ellos en el Cuartel de Afligi-
dos, y para facilitar la operación comisionó a 
los alcaldes de barrio o diputados de caridad de los
mismos (Gazeta Extraordinaria de Madrid, 7
agosto 1808). Hizo un donativo patriótico, depo-
sitado en el Banco de San Carlos, de 9.128 rea-
les 27 maravedís, de una sola vez, en vales reales
(Gazeta de Madrid, 22 noviembre 1808). Fue
fiscal del Consejo Real, 1809, y se le propuso
para ser uno de los componentes de la Sala Pri-
mera de Gobierno de España del Tribunal del
Consejo, para 1810. El 4 de octubre de 1809 pre-
sentó un Dictamen a la Junta Central, en favor
de una moderada libertad de imprenta, que vol-
vió a repetir el 10 de junio de 1810 y en una
exposición hecha a la Regencia, con motivo de El

patriotismo perseguido a traición, Cádiz, 1810
(folleto de Calvo de Rozas). El 11 de junio de
1811 se leyó en las Cortes una representación,
en la que se queja del nº 11 de El Duende Polí-

tico. No habiendo encontrado impresor para su
Apéndice al número 9 del periódico titulado

El Duende Político, debido a la escasez de
imprentas en Cádiz, el 14 de junio de 1811 dirige
una carta a El Conciso, pidiendo su publicación,
lo que el periódico hizo en suplemento al 20 
de junio de 1811: se trata de rebatir una carta de
Calvo de Rozas, aparecida en ese número de El

Duende Político, sobre la suerte sufrida por 
El patriotismo perseguido. Cano Manuel acusa a
Calvo de falsedad, y al autor de El Duende Polí-

tico de haberle apoyado sin crítica previa. Asi-
mismo, escribió Apéndice a los números 12,

13, 14 y 15 del periódico titulado El Duende
Político, en el que se defiende de los ataques de
este periódico; de este Apéndice forma parte la
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ya citada Representación a S. M. contra el

Duende, 9 junio 1811 (cf. El Conciso, 13 junio
1811 y El Redactor General, 2 agosto 1811).
Había sido compañero de Rico Villademoros, y
uno de los dos, Alcalá Galiano o Cano Manuel,
había sido padrino en la toma de posesión de
Rico (Gazeta de la Junta Superior del Reino

de Valencia, 12 noviembre 1811). El 9 de junio de
1812 aparece refrendando un decreto de la Re-
gencia de 15 de julio de 1810, en contra de la
desamortización en las provincias ocupadas por
el enemigo, práctica «abominable» porque va en
contra de los intereses de muchos patriotas. El
23 de junio de 1812 fue nombrado ministro de
Gracia y Justicia, acumulando al mismo tiempo
las funciones de presidente del Tribunal Supre-
mo. Calvo de Rozas le acusó ante las Cortes y
ante el país, y publicó su nombre como criminal,
infractor de las leyes, de la Constitución, y de lo
establecido por las propias Cortes, en Verdades

apoyadas en documentos auténticos, mayo
1812; y Diario Mercantil de Cádiz, 30 septiem-
bre 1812. También Luis Meléndez y Bruna, deca-
no del Tribunal Especial de las Órdenes, dirigió a
las Cortes, y publicó, una representación con-
tra él por haber querido obligarle a proceder contra
la Constitución. La cuestión se refleja en Diario

Mercantil de Cádiz, 7 julio 1813. Presentó la
memoria de su departamento, Cádiz, 28 septiem-
bre 1813, sin otro título que Señor. Aunque se le
creía destinado a más alto puesto, cesó el 10 de
octubre de 1813. Publicó Exposición sobre el

restablecimiento de conventos y su reforma,
Cádiz, 1812 (fechada a 23 de septiembre); y
Exposición de lo concerniente a su secretaría,
Cádiz, 1813. Interinamente en 1813 fue también
secretario de Estado. Tuvo un asunto con O’Ga-
ban, que en 1813 se hallaba sub iudice. Las Cor-
tes le formaron causa por infracción de la libertad
de imprenta. En 1814 fue condenado a cuatro
años de destierro fuera de la Corte, que cumplió
en Pastrana y Chinchilla, donde se encontraba
cuando el 15 de mayo de 1820 fue nombrado, de
nuevo, presidente del Tribunal Supremo. Diputa-
do por Murcia, 1820-1822. Según una lista del
AGP, usó el nombre masónico de Cicerón. Conse-
jero de Estado, 1821-1823. Destituido a la vuelta
del absolutismo, aun ocupó el puesto de director del
Canal de María Cristina para riegos y demarca-
ción de lagunas en La Mancha. Fue prócer del rei-
no en 1834. Falleció cuando se había pensado en

él para ministro de la Gobernación. (AHN, Esta-

do, leg. 28 A, docs. 30 y 51, y leg. 29 G, doc. 254;
Rodríguez López-Brea 2002; Remón 1984; Lasso
Gaite 1984; El Procurador General de la

Nación y del Rey, 6 junio 1813; El Conciso, cit.;
Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, cit.; Riaño de la Iglesia 2004; Diario

Mercantil de Cádiz, cit. y 9 septiembre 1812; El

Redactor General, 13 abril, 20 y 23 mayo 1813;
Romero 1989; Diario de las Sesiones de Cortes,
1 julio 1820) 

Cano Manuel y Ramírez de Arellano, Vicente

(Chinchilla, Albacete, 1764 - Madrid, 1837). Her-
mano del anterior, estudió Filosofía y Derecho en
San Fulgencio de Murcia. Magistrado de la Chan-
cillería de Granada, 1794-1801. Regente de la de
Valencia, 1804-1807, vocal de la junta formada en
esta ciudad en 1808, firmante del manifiesto del
3 de junio de 1808, uno también de los que el 23
de julio de 1808 ofrecieron al conde de la Con-
quista el grado de capitán general (Gazeta de

Valencia, 26 julio 1808; Diario de Badajoz, 13
agosto 1808). Firmante de la representación de la
junta del 7 de octubre de 1809, un mes después
aprobó la propuesta de Regencia del marqués de
la Romana, 19 noviembre 1809. Diputado suplen-
te por Murcia en las Cortes de Cádiz, elegido el 12
de febrero de 1810, juró el 14 de octubre de 1810.
Regente de la Audiencia de Granada, 1817-1821.
Ministro de Gracia y Justicia, 1821-1822; y conse-
jero de Estado, 1821-1823. El 29 de julio de 1834
fue nombrado presidente del Tribunal Supremo,
hasta su muerte. Procurador por Albacete 1834-
1836, diputado por Albacete en las Constituyen-
tes de 1836-1837. (AHN, Estado, leg. 2 D; Gazeta

de Zaragoza, 11 junio 1808; Calvo Marcos 1883;
Gazeta de Valencia, cit.; Diario de Badajoz,
cit.)

Cano Moya, Gil. Seudónimo o anagrama de
Ignacio García Malo.

Cano Muñoz, Antonio. Fiscal de la Junta Crimi-
nal de Palencia, 1810. (Scotti 1995)

Cano Saiz, José. Regidor del Ayuntamiento de
Madrid, 1822.

Cano de Urbaneja, Rafael (Antequera, ? -
Osuna, 25 o 26 julio 1812). Sargento mayor del
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regimiento de Voluntarios de Monforte, tenien-
te coronel, jefe de batallón en la entrada de
Ballesteros en Osuna, en la que es mortalmente
herido; otorga testamento en la noche del 24 de
julio, que yo no puede firmar, y muere a las
pocas horas, siendo enterrado el día 26. (Díaz
Torrejón 2001)

Canónigo, el (? - cercanías de Tuéjar, Valencia,
?). Guerrillero patriota, que tuvo una disputa por
cuestión de intereses con el también patriota
Pendencias, de la que resultó que el Canónigo

se quedó con la mujer de Pendencias, con el
escándalo consiguiente de todo el valle del
Chelva (Gazeta de Valencia, 19 mayo 1812).
Luego Pendencias, con ayuda de Pancha, lo
mató de un sablazo, dejando el cadáver expues-
to a las aves y a las fieras. (Gazeta de Valencia,
9 junio 1812)

Canónigo Africano. Seudónimo de José Gonzá-
lez Guerrero. 

Canonista de Río Gordo, el. Seudónimo de un
estupendo escritor, acaso Jérica o Santurio,
autor de un artículo, fechado en Canillas de
Aceituno, 12 enero 1813, en El Redactor Gene-

ral, 15 febrero 1813; otro en El Redactor Ge-

neral, 26 febrero 1813 y 1 marzo 1813; otro
de Benalmádena, 9 febrero 1813, en suplemen-
to a El Redactor General, 11 marzo 1813,
copiado en Diario de Barcelona, 8 junio 1813
(sobre la negativa del cabildo eclesiástico de
Cádiz a acompañar al Ayuntamiento para dar
gracias al Congreso por la extinción de la Inqui-
sición); «Describo mores hominum», El Redac-

tor General, 17 julio 1813; otro sin título en El

Redactor General, 3 agosto 1813 (sobre
Lorenzo Ruiz); otro en El Redactor General,
13 septiembre 1813 (contra Ostolaza); otro en
El Redactor General, 20 diciembre 1813 (con-
tra El Procurador General de la Nación y del

Rey, por enemigo de Antillón). (El Redactor

General, cit.; Diario de Barcelona, cit.)

Canosa, José Antonio. Diputado de parroquia en
el Ayuntamiento de Madrid. Asiste a una reunión
el día 11 de diciembre de 1808, ya bajo los fran-
ceses, en la que se solicitó la protección del
emperador para Madrid. (Gazeta de Madrid, 16
diciembre 1808) 

Canosa, Juan. Refugiado en Inglaterra, en enero de
1829 percibía una libra y cuatro chelines mensuales
del Comité de Ayuda. (SUL, Wellington Papers) 

Canosa, príncipe. Cf. Capece Minutolo, Antonio.

Cánovas, Antonio. Comisario ordenador honora-
rio, 1817-1823.

Canoves, Joaquín. Elector de partido por Jerez
(Cádiz), 1813. (Diario Mercantil de Cádiz, 7
septiembre 1813) 

Cansado, Francisco (? - ?, 1813). Médico titular
de Cáceres, con más de noventa años de edad.
(Asociación de Cáceres, 8 y 20 abril 1813)

Cansano. Coronel que en Venezuela presidía el
tribunal que sentenciaba a muerte por orden de
Morillo y Enrile. (Bayo 1929)

Canseco, Enrique. Cf. Díez Canseco, Enrique. 

Canseco, Francisco. Intendente de Lugo, 1823.

Canseco, Francisco Antonio. Contador en la Con-
taduría de Consolidación, Dirección General del
Crédito Público, 1818-1820, jefe de sección en 1821.
(El Universal Observador Español, 2 mayo 1821)

Canseco, Manuel. Contador honorario de ejérci-
to, 1813-1823. La Junta de Oyarzun le nombró
intendente interino de Aragón, 21 abril 1823.
(Boletín de la Junta Provisional de Gobierno

de España e Indias que gobierna el reino

durante el cautiverio del rey nuestro señor,
12 mayo 1823) 

Cansino y Reynoso, José Francisco (Sevilla, ? - ?).
Originario de Carmona, estudió Medicina en Sevi-
lla, licenciándose en 1798. Fue autor de numero-
sas memorias leídas en la Real Sociedad de
Sevilla, que se extienden de 1803 a 1821, y se con-
servan en su archivo. Publicó Lección médica

sobre la inoculación de las viruelas y eficacia

de la vacuna, Sevilla, 1808; Sobre el sublimado

corrosivo aplicado a la lue sifilítica, 1817; y De

la educación viciosa, física y moral, en la

niñez, considerada como una de las principa-

les causas de una vejez y muerte prematura,
Sevilla. (Méndez Bejarano 1989)
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Cansinos Saavedra, José María, marqués de Iscar.

Hijo de Gonzalo Cansinos Clout de Guzmán y de
Manuela Antonia Saavedra y Zúñiga; su madre
pide licencia en 1777 para casarle con María
Josefa Gutiérrez de los Ríos y Tordoya. El 29 de
noviembre de 1794 él vuelve a pedirla para
casarse con María Josefa de los Dolores Lasso de
la Vega y Valdés. En 1798 figura casado con
María de los Dolores Córdoba, que es la misma,
puesto que su hijo y sucesor se llama Antonio
María Cansinos Córdoba Lasso de la Vega y
Peralta. Alcalde primero de Sevilla, 1813, diputa-
do por Sevilla a las Cortes ordinarias de 1813-
1814. En 1825 se mujer se llama María de los
Dolores Suárez de Urbina y Cerón. (Catálogo
Títulos 1951; Cárdenas Piera 1989; Diario Críti-

co General de Sevilla, 17 agosto 1813)

Cantabiana, Santiago. Sargento mayor del cuer-
po de Inválidos Hábiles, 1817-1818. 

Cantabrana, Saturio. Regidor de Madrid, uno de los
comisionados en 1813 para celebrar el Dos de Mayo.
Oficial de la Secretaría de Gracia y Justicia, 1821.
(Sainz de Baranda, P. 1813) 

Canta-claro. Autor de un artículo, fechado en
Isla de León, 24 junio 1812, Diario Mercantil de

Cádiz, 30 junio 1812, sobre los serviles infiltra-
dos en las instituciones. 

Cantaclaro, José. Con fecha de Mahón, 1 noviem-
bre 1813, manda al Diario de Barcelona un artícu-
lo traducido del Morning Chronicle, sobre un
problema de protocolo surgido en Inglaterra entre
los embajadores de España y de Rusia. Puede ser
un seudónimo. (Diario de Barcelona, 18 noviem-
bre 1813)

Cantaclaro, Juan. Probable seudónimo del autor
de un artículo sobre el estado de las fuerzas beli-
gerantes, publicado por el Examiner, y reprodu-
cido por El Patriota Ausonense sin observación
alguna. No hay que preocuparse por la superiori-
dad aliada, que destaca el periódico inglés, ya que
esto ya se daba hace veinte años, y Francia supo
siempre remontar la diferencia. (Diario de Bar-

celona, 9 febrero 1814)

Cantaclaro, Patricio. Probable seudónimo. Autor
de tres cartas en la Gazeta de Madrid, 12 y 15 y

18 septiembre 1811 (época afrancesada), repro-
ducidas en Gazeta Nacional de Zaragoza, 24 y
27 octubre y 24 noviembre 1811. 

Cantalicio de la Vallina Bustamante, Félix (Ovie-
do, 8 mayo 1798 - Oviedo, 26 mayo 1892). Al aca-
bar la Guerra de la Independencia ingresó en la
Escuela Militar de Santiago de Compostela, pero
abandonó pronto la milicia, y se licenció de abo-
gado en Oviedo en 1822, donde comenzó a ejer-
cer la profesión. En 1820 formó parte del
Batallón Literario y comenzó a escribir en El Ciu-

dadano. Alcalde segundo de Oviedo en 1823. Al
producirse la reacción, anduvo escondido y des-
pués regresó a Oviedo. Miembro de la Milicia
Nacional de Oviedo en 1833, con el grado de ca-
pitán. Diputado en la Junta General del Principa-
do, 1834. Colaboró en El Faro Asturiano, El

Porvenir de Asturias, El Trabajo y El Carba-

yón. Fue miembro de la Diputación Provincial en
1867, 1875, 1877 y en otras ocasiones, y pertene-
ció a un sin fin de juntas y comisiones. Gran cruz
de Isabel la Católica, 1880. Vicepresidente de la
Sociedad Económica de Amigos del País y presi-
dente de la Academia de Bellas Artes de San Sal-
vador, 1887, hasta su muerte. Autor de Discurso

de apertura del curso 1881-1882, Academia de
Bellas Artes, Oviedo, 1881. (Suárez 1936)

Cantarero. Apodo del guerrillero Anselmo
Alegre.

Cantarines, Francisco. Cura de Zacatlan, México,
elegido diputado por Puebla a las Cortes de
1820-1821. 

Cantavella, Francisco Juan. Alcalde mayor de
Gerona, 1819-1820.

Cantelmi, José Rafael. Dirige una carta al Diario

Crítico General de Sevilla, en la que le explica
que es el defensor de la Casa de Comercio
Haurie, de Jerez de la Frontera, francesa de ori-
gen, pero establecida en España en 1714. Los
montañeses de Cádiz reclamaron a la casa
Haurie el valor de los vinos que el mariscal Soult
les confiscó; pero lo peor es que José Rivero,
defensor de los montañeses, le insultó, acusán-
dole de desacato al Poder Ejecutivo y de agente
del partido servil (suplemento al Diario Crítico

General de Sevilla del lunes 6 de marzo de
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1814, carta fechada el 7). Juan Antonio Delgado,
con referencia a Cantelmi y a Rivero, se duele de
los excesos de jurisdicción cometidos por la
pasada Regencia (suplemento al Diario Crítico

General de Sevilla, 11 marzo 1814). Cantelmi,
Sevilla, 14 marzo 1814, se refiere al artículo de
Delgado, y dice que éste se equivoca al hablar
de Rivero. En el asunto Haurie, la cuestión estri-
ba en el valor que hay que dar a las palabras fin-
cas y haciendas. (Suplemento al Diario Crítico

General de Sevilla del 14 de marzo de 1814)

Canterac Dorlic y D’Ornezan, César José (Castel-
jaloux, Lot y Garona, Francia, 29 julio 1786 -
Madrid, 18 enero 1835). De familia francesa noble
venida a España por la revolución, ingresó de ca-
dete de Guardias Valonas en septiembre de
1801, pasando a ser subteniente de Artillería el 8
de octubre de 1803. Mandaba la izquierda en la
salida de Tarragona del 18 de mayo de 1811
(Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 28 mayo 1811, le llama coronel). En
septiembre de 1814 era teniente coronel de Caba-
llería, coronel en enero de 1815 y brigadier en
mayo de 1815. Destinado al Perú en 1816, se
embarcó en abril de 1817. Mariscal de campo,
marzo 1822; teniente general, febrero 1823. Des-
de Huancayo, 22 marzo 1824, comunica al virrey
José de la Serna su complacencia ante el restable-
cimiento del absolutismo. Su carta de felicitación
a Bolívar, Huamanga, 12 diciembre 1824, por la
expedición del Perú y la batalla de Ayacucho
(«Admirador de vuestra gloria, aunque vencido»),
se publica en Ocios de Españoles Emigrados, IV,
p. 490. Regresó a España en 1825, quedando de
cuartel en Valladolid hasta 1832, en que se le dio
el mando de la segunda división del ejército de
observación sobre Portugal, y después segundo
cabo de Castilla la Nueva, y comandante general
del Campo de Gibraltar. Capitán general de
Madrid, 15 enero 1835, murió al querer sofocar la
rebelión de Cardero. Estuvo casado con Manuela
Domínguez y Llorente, a la que se concedió en
1848 el título transmisible de condesa de Casa
Canterac. (Carrasco y Sayz 1901; Ocios de Espa-

ñoles Emigrados, III, nº 12, marzo 1825, p. 225,
y IV, nº 21, diciembre 1825, p. 498, cit.; Santos
Rodrigo 1975; Elenco 1977) 

Cantero, Francisco de Sales. Catedrático de Eco-
nomía Política de la Universidad de Salamanca;

jefe político interino de la provincia, 1813. Diputa-
do por Burgos, 1820-1822; jefe político de Salaman-
ca, 1821-1822. (Prospecto Diario del Gobierno de

la Ciudad de Salamanca y su Provincia, 30
junio 1813)

Cantero, fray José (Jerez de la Frontera, ? - ?).
Hermano lego dominico, amanuense del P. José
Díaz Delgado, autor de unos laudatorios Comen-

tarios de la vida pública del P. Mtro. Fr. José

Días Delgado y Gabaldón, manuscrito, 1812,
publicado en parte por el P. Paulino Quirós en
Reseña histórica de algunos varones ilustres

de la provincia de Andalucía, Almagro, 1915.
(Salvador 1991)

Cantero, Matías. Segundo comandante del bata-
llón de Voluntarios de Gerona de Infantería lige-
ra, 1823.

Cantero y Grande, Miguel Benito. Canónigo,
vocal de la Junta de Ávila, 6 junio 1809, en repre-
sentación del clero (Sánchez Albornoz 1911).
Gobernador y visitador general del arzobispa-
do de Santiago, preso en la ciudad el 30 de abril
de 1821 (Diario Gaditano, 16 mayo 1821), y de-
portado por servil a Canarias, 8 mayo 1821. (Guía

del Estado Eclesiástico Seglar y Regular de

España, 1820; Gil Novales 1975b; Diario Ga-

ditano, cit.)

Cantero López, Andrés (? - ?, febrero 1827).
Oficial mayor jubilado de la Secretaría del infan-
te don Carlos, vocal de la Junta Central de
Purificaciones, 1823; secretario de la de 1824
hasta su muerte. (Luis 2002) 

Cantillo Jovellanos, Alejandro (Lastres, Colunga,
Asturias, finales s. XVIII - Gijón, 1845). Estudió
Derecho en Oviedo y ejerció la carrera en
Madrid. Tradujo del francés Cuaresma de

Massillon, obispo de Clermont, Madrid, 1832;
de Charles Rollin, Historia para uso de la

juventud, Madrid, 1835; y preparó Tratados,

convenios y declaraciones de paz y de comer-

cio que han hecho con las potencias extranje-

ras los monarcas españoles de la Casa de

Borbón desde el año 1770 hasta el día, Madrid,
1843. (Suárez 1936; Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Cantina. Cf. Sanz, Francisco. 
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Canto, Benito (Parla, Madrid, h. 1791 - Madrid, 29
mayo 1812). Jornalero, soltero, preso el 8 de
diciembre de 1811 por Isidro de los Ríos, alguacil al
servicio de los franceses, y juzgado por ladrón y por
ser miembro de una partida de guerrilla. Lo prime-
ro se sustentaba en que había cogido, efectivamen-
te, una mula de su convecino Agustín López Garijo
que le hacía falta para trasladarse de Parla a
Madrid, por necesidades del servicio; pero avisó
inmediatamente a López Garijo para que la recogie-
se. Aunque López Garijo declaró a favor de Canto
ante el alcalde Andrés Alfonso de Choya, se mantu-
vo la acusación. La Junta Criminal, a la que perte-
necía Choya, le condenó a morir a garrote. Según
se supo después trabajaron para este resultado
diversas personas, entre ellas Isidro García, jefe de
la partida contraguerrillera titulada de Getafe, y los
escribanos José Paniagua y Vicente Gandulla, que
manipularon a su gusto los documentos llevados al
tribunal. (Morales Sánchez 1870). 

Cantó, Roque. Guerrillero feota en Cataluña,
1823. (Ocios de Españoles Emigrados, III, 
nº 11, febrero 1825, p. 145)

Cantó García, Miguel. Presbítero, autor de Dis-

curso con el que se persuade a los sacerdotes

la obligación de emplearse en ejercicios de su

ministerio, Murcia, 1795; La ciudad sobre la

villa, Murcia, 1798; Proclama de un sacerdote

valenciano, Orihuela, 1808; El verdadero sabio,
Murcia, 1809; Las glorias de España, Murcia,
1809; La Cuaresma patriótica, Alicante, 1811,
2 vols.; El Solitario y Blake, Alicante, 1812; El

Anacoreta de Moncayo, Alicante, 1813; Problema

jurisdiccional orcelitano. ¿Quién es en la actua-

lidad el legítimo gobernador vicario general de

la diócesis de Orihuela?, Orihuela, 1821. (Palau y
Dulcet 1948 y 1990) 

Cantolla, José de la. Auditor de Guerra en Aragón,
1817. Jefe político de Huesca, 1822. Ante la apari-
ción de partidas realistas, organiza otras de carác-
ter patriótico, y en un bando dado a finales de julio
de 1822 hace responsables a los padres de la con-
ducta de sus hijos. Llega a Francia en mayo de
1823, pero regresa a España al poco tiempo. (Gil
Novales 1990a; AN, F7, 11981) 

Cantón, Antero. Presentó en el Ministerio de
Hacienda, para su remisión a las Cortes, su

Proyecto acerca del sistema de contribución

general del reino, 1820. (El Universal Observa-

dor Español, 13 julio 1820) 

Cantón, José (? - Barcelona, diciembre 1808).
Usurero milanés y visitador de rentas, cuya casa
de Barcelona fue robada, y él mismo desapareció
el 15 de diciembre de 1808. Pocos días después
se encontró su cadáver. El asesinato y el robo se
habían producido por órdenes de Lechi y de
Casanova, pero nada logró la viuda cuando pidió
justicia, ya que Duhesme no se creyó la historia.
En 1810 el juez Bartolomé Revert instruye la
correspondiente causa, lo que marca el intento
de Augereau de acabar con los abusos de la
situación anterior. (Diario de Barcelona, 15
abril 1810 y casi todos los del mes de abril, y 4
mayo 1810; Mercader 1949)

Cantón, Pedro (Guadalajara, México, ? - ?).
Presbítero, ex jesuita. En abril de 1809 solicita
en Cádiz permiso para regresar definitivamente
a su país. (AHN, Estado, leg. 14 A)

Cantor del Jerte, el. Poeta, autor de un epigra-
ma en el cartel anunciador del homenaje de los
aragoneses de Plasencia, 12 octubre 1808, a 
los héroes de Zaragoza y a la Virgen del Pilar.
(Gazeta de Zaragoza, 1 noviembre 1808) 

Cantos, José. Religioso del Oratorio de San
Felipe, que participó en una solemne función
con Te Deum organizada en Murcia por las órde-
nes religiosas, 19 junio 1814. (Gazeta de Mur-

cia, 25 junio 1814)

Canut, Basilio. Hijo de Francisco Canut, comercian-
te francés de Montferrand. Establecido en Mallorca
en 1772, se casó en 1786 con la mallorquina María
Mugnerot, y en adelante su casa se llamó Canut
y Mugnerot. En 1793 entregó más de veinte pesos
para la guerra contra Francia, lo que le valió en
1795 el permiso para continuar residiendo en Pal-
ma, sin secuestro alguno. En 1802 fue nombra-
do cónsul por el rey. El 22 de junio de 1808 se
produjo un alboroto frente a su casa, pues además
de su origen se le acusaba de haber facilitado taba-
co de calidad a las personas de la nobleza, mientras
dejaba el tabaco malo para el pueblo llano. Se le
acusa además de estar en relaciones comerciales
con Francia, de ser cónsul de esa nación, y cosas
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semejantes. Contestó rompiendo toda relación
con Francia, y haciendo cuantiosos donativos. El
16 de mayo de 1809 solicitó la nacionalidad espa-
ñola. No obstante, fue encerrado en el Cuartel de
Santo Domingo de Palma, y sólo gracias a sus
numerosos donativos pudo alcanzar la libertad.
(Ferrer Flórez 1997) 

Canut, Tomás. Vocal de la Junta de Teruel y su
partido, septiembre 1809. (Gazeta Extraordi-

naria de Valencia, 1 octubre 1809) 

Canuto Alarcón, Tomás (?, h. 1795 - ?). Se halla-
ba de guardia en la cárcel de la Corona de Madrid
el día en que fue asesinado Vinuesa, 4 mayo
1821. Se le formó causa. (Gil Novales 1975b) 

Canuto Cirilo ahí me las den todas, Silvestre.

Seudónimo del autor de un artículo liberal en
Diario Mercantil de Cádiz, 29 octubre 1811. 

Cañabate, Fernando. Síndico de Jaén, vocal ho-
norario de su junta, 29 julio 1809. (AHN, Estado,
leg. 79 C; Espinosa 1812) 

Cañabate, José. Periodista andaluz, afincado en
Bilbao, uno de los redactores, y probablemente
director, de El Patriota Bilbaíno, 1822-1823.
(Javier Fernández Sebastián en su edición de El

Patriota Bilbaíno)

Cañada, conde de la. Cf. Acedo Rico, Ramón.

Cañada, I conde de la. Cf. Acedo Rico y Ro-
dríguez, Juan. 

Cañada, Dámaso. Músico de la Real Capilla, ex-
pulsado en 1823 por liberal. (Bourligueux 1971a)

Cañada, marqués de la. Cf. Ibáñez Cuevas,
Joaquín.

Cañada y Galiano, Miguel. Elector de Cuenca en
1820. (El Universal Observador Español, 16
mayo 1820)

Cañada Tirri, III marqués de la. Cf. Tirri y Tirri,
Guillermo.

Cañada Tirri, IV marqués de la. Cf. Tirri y Lacy,
Juan. 

Cañadas, Antonio (? - Madrid, 31 mayo 1809).
Preso por los franceses el 17 de mayo de 1809, por
robo, fue condenado a la horca, lo que se cum-
plió. (Morales Sánchez 1870)

Cañamón. Cf. Judes, José.

Cañas, fray Francisco. Autor de un Diccionario

español, latino y arábigo, anunciado en Diario

de Barcelona, 20 enero 1808. 

Cañas, Juan José de. Sociedad Patriótica de San
Fernando, 21 abril 1820; presente en la misma
sociedad el 3 de enero de 1822. 

Cañas, Manuel de. Capitán de fragata, 1816;
capitán de navío, 1825; brigadier de Marina,
1830-1837.

Cañas de Cervantes, Casilda. Autora de La espa-

ñola misteriosa y el ilustre aventurero, o sea

Orval y Nonni, Madrid, 1833, novela histórica
sobre la Guerra de la Independencia. (Palau y
Dulcet 1948 y 1990; Sepúlveda 1924) 

Cañas y Portocarrero, Vicente María de, VII

duque del Parque (Valladolid, 1755 - Cádiz, 13
marzo 1824). Académico honorario de San Fer-
nando, 4 junio 1780; consejero de la misma, 24
enero 1787. Teniente general, 1798, partidario
de Fernando (VII) contra Godoy, aconsejó a Car-
los IV que fuese a Bayona. Él mismo tomó parte
de la Junta o Cortes de Bayona en representa-
ción del Ejército, firmó el manifiesto A los habi-

tantes de la ciudad de Zaragoza y a todos los

del reino de Aragón, Bayona, 4 junio 1808,
patética exhortación a que abandonen la insu-
rrección y se acojan a la bondad del emperador
(suplemento al Diario de Madrid, 10 junio
1808). Presidió la Diputación del Ejército que
fue a cumplimentar a José I en la quinta de
Marrac, 7 junio 1808. S. M. josefina le trató con
particular distinción (Diario de Madrid, 13
junio 1808). Firmó también la proclama Amados

españoles, dignos compatriotas, Bayona, 8
junio 1808, intento a la desesperada de paralizar
la insurrección nacional (Diario de Madrid, 15
junio 1808), y asimismo la Constitución de Bayo-
na, 7 julio 1808. Aceptó de José I el empleo de
capitán de Guardias de Corps. Después de Bailén
fue patriota. Los franceses le halagaron, pero el

587

Cañas y Portocarrero, Vicente María de



duque rechazó sus avances. En 1808 reivindica
su honor y pide que se le oiga en justicia (AHN,
Estado, leg. 29 E, doc. 95). Gran cruz de Carlos III,
15 abril 1809. Richard Wellesley, embajador
de Inglaterra, le denuncia a Martín de Garay,
Sevilla, 20 octubre 1809, y pide que sea destitui-
do. El 28 de noviembre de 1809 se vio derrotado,
al huir su caballería en los llanos de Alba de Tor-
mes. Unos días después, ya en diciembre, dio
una proclama a su infantería, a la que incorporó
la particular dirigida a los soldados de Caballería,
en la que les dice «La patria, el rey y la libertad
jamás podrán perdonaros; un borrón denigrativo
sólo puede lavarse con sangre; volved a reco-
brar vuestra opinión, y entonces seréis dignos 
de vuestros valientes compatriotas» (Gazeta de

Valencia, 9 enero 1810). El 6 de febrero de 1810
se despide del Ejército de la Izquierda, en el que
mandaba, pues vuelve a hacerlo el marqués de la
Romana. Destinado en Canarias, 1810, cometió
varias tropelías en las personas de Juan Bautista
Antequera y fray José Escobar, y sobre todo
resistió todo lo que pudo dar posesión a su suce-
sor en Canarias, el general Pedro Rodríguez La
Buria. Él mismo había solicitado el relevo el 6 de
junio de 1810, y había sugerido el nombre de su
sucesor. Pero cuando éste llega a Canarias, no le
deja desembarcar; el 4 de octubre llega el duque
a la Orotava y descubre enfermos sospechosos,
lo que provoca la huida de La Buria, quien luego
va a La Laguna, y ambos gobernadores se esco-
petean a oficios (sic, expresión de «El enemigo
de los mentirosos»). La Audiencia reconoce a La
Buria, y Parque arranca la provisión de manos
del corregidor, quien ya había sacado copia.
Finalmente debió proporcionar una curiosa
estampa, entre el 1 de octubre y el 10 de noviem-
bre de 1810 el duque del Parque, que aparecía a
caballo en el cordón de sanidad entre La Laguna
y Santa Cruz, solía predicar contra los usureros
de Santa Cruz. Autor, según Antequera, del artícu-
lo firmado por «El amante de la verdad», en El

Redactor General, 25 enero 1812. Antequera no
le acusa solamente de tiranía, sino de hacer esce-
nas propias de los sansculottes. Después recibió
de la Junta Central el mando del ejército de Cas-
tilla. El 15 de abril de 1813 desde el Cuartel General
de Jaén dirigió un «Artículo remitido» al Tribuno

del Pueblo Español (publicado el 9 de junio de
1813), en el que negaba que como general en jefe
del Tercer Ejército haya tenido disensiones con

los generales Cruz Murgeon y José Rich. Fue
autor también de una Proclama, en la que pedía a
los pudientes que socorriesen el Tercer Ejército,
pero no lo logró. Su parte de Amposta, 22 agosto
1813, sobre la acción del 19 en Tortosa, se publica
en Diario Crítico General de Sevilla, 18 septiem-
bre 1813. En septiembre de 1813 cesa en el Tercer
Ejército, y pasa de cuartel a Mallorca. Gran cruz
de San Fernando, 1815; miembro de la Asamblea de
la Orden de 1820 a 1823, y de la Diputación de la
Grandeza, 1817-1818. Nombrado embajador en
París, 1817. Director de la Sociedad Económica
Matritense, 29 mayo 1819, reelegido en noviembre.
En 1820 apoyó el movimiento de Riego, y se le
encuentra de presidente en la Fonda de Malta y en
La Fontana, noviembre 1820. Presidente de la
Sociedad de Malta. El Catálogo de los Héroes, 31-
32, le atribuye haber enseñado a la parte de pueblo
sin instrucción: albañiles, herreros, carpinteros y
otros. Según una lista del AGP, usó el nombre
masónico de Franquilin. Presidente del Colegio
de Sordomudos, 1820. Uno de los fundadores, en
octubre de 1820, de una asociación nacional de
seguros recíprocos contra incendios. Juez de he-
cho, diciembre 1820. Firma la representación con-
tra Elío, Madrid, 22 diciembre 1820. Famoso por
sus gestos: escena del puñal, 4 septiembre 1821,
etc. Consejero de Estado, ya jubilado en 1821. Di-
putado por Valladolid, 1822-1823. En 1823 fue
hecho prisionero por los franceses en Cádiz, y al
poco murió. Estuvo casado con María del Rosario
Riaño y Velázquez, condesa de Villariezo (Bédat
1974; Diario de Madrid, cit.; Sanz Cid 1922; Alon-
so Garcés 2006; Diario Mercantil de Cádiz, 5 abril
1810; Gil Novales 1975b; AGP, Papeles Reservados

de Fernando VII, t. 87; F. L. en El Redactor Gene-

ral, 3 enero 1812; El Redactor General, cit. y 20
febrero 1812, y «El enemigo de los mentirosos al
amante de la verdad», en El Redactor General, 9
febrero 1812; Narciso Rubio en El Redactor Gene-

ral, 16 julio 1812; A. D. R., El Redactor General,
26 octubre 1813, El Redactor General, 22 sep-
tiembre 1813; Tribuno del Pueblo Español, cit.;
García Brocara 1991; El Universal Observador

Español, 14 diciembre 1820; Antequera 1812; Páez
1966). También se le llama Diego.

Cañaveral, Joaquín (Granada, h. 1733 - Cádiz, 1816).
Guardia marina en el departamento de Cádiz, 8
mayo 1748; alférez de fragata, 15 noviembre 1754;
alférez de navío, 25 abril 1758; teniente de fragata,
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16 enero 1766; teniente de navío, 3 septiembre
1767; capitán de fragata, 21 abril 1774; capitán de
navío, 17 febrero 1776. Se halló en el bloqueo
de Gibraltar, 1782, y en el combate naval con el
almirante Howe en el Estrecho, ascendiendo a bri-
gadier, 21 diciembre 1782. Comandante general de
los batallones de Marina, 28 agosto 1784; goberna-
dor de Cartagena de Indias e inspector general de
las tropas del Virreinato de Santafé, 1784-1790; jefe
de escuadra, 14 enero 1789; teniente general, 15
septiembre 1795. Su vida durante estos años fue un
continuo navegar por el Atlántico y las dos Améri-
cas, por el Mediterráneo y haciendo el corso con-
tra los moros y las potencias berberiscas. Fue
nombrado comandante general interino de Carta-
gena, desde el 15 de mayo de 1801 hasta el 3 de
diciembre del mismo año, y lo mismo por tres
veces más, 27 febrero - 6 abril 1803, 22 agosto -
21 octubre 1806, 16 julio - 20 septiembre 1807.
Teniente general de Marina, 1809. Después se
trasladó a Cádiz, en donde se jubiló. Firmó la Re-

presentación de los generales en favor de la
Inquisición, según la lista que publica El Redac-

tor General, 11 julio 1812. Era caballero de San-
tiago, en la que disfrutaba de una encomienda,
llamada Mayor de Montalbán, que le redituaba
5.186 reales anuales. (Pavía 1873; El Redactor

General, cit.; AHN, Estado, leg. 15, doc. 7) 

Cañaveral, Rodrigo María (Sevilla, 1764 - ?, 1830).
Caballero veinticuatro de Sevilla, maestrante de Se-
villa y Granada, señor de Peñaflor y Bordoña. Fue
procurador en Cortes por Córdoba, 1834-1835. Se
casó con María de la Concepción Manuel de Ville-
na. En la Academia de Buenas Letras de Sevilla leyó
el 12 de marzo de 1830 una Memoria sobre geo-

grafía antigua de la Bética. Era entendido en ar-
te y poseía una buena galería pictórica. Al morir dejó
varios manuscritos de filosofía y teología, además
de traducciones del griego y del latín, y algunas
poesías. (Méndez Bejarano 1989; Moratilla 1880) 

Cañaveral, Vicente. Ateneo, 14 mayo 1820.

Cañaveral Ponce, Francisco. Hijo, al parecer, de
Francisco Cañaveral y Vargas, señor de Benalúa,
y de María Isabel Ponce de León y Quesada. Briga-
dier, 1808-1821, caballero de Santiago, coronel del
regimiento urbano de Milicias Disciplinadas de Gra-
nada, ex gobernador militar y político de Acapulco
(AHN, Estado, leg. 45). Los franceses publicaron

una carta interceptada, que le había escrito Francis-
co de Saavedra, Aranjuez, 29 noviembre 1808, en la
que le hablaba de la gravedad de su situación
(Gazeta de Madrid, 23 diciembre 1808). Luego se
afrancesó, siendo hecho caballero de la Orden Real
de España. (Gazeta de Madrid, cit. y 17 marzo
1808; Ceballos-Escalera 1997) 

Cañaveral y Ponce de León, Pedro de (Granada,
13 julio 1736 - Pozuelo de Alarcón, Madrid, 15 julio
1819). Hijo de Francisco de Cañaveral y Córdoba,
señor de la villa de Benalúa, y de María Isabel Pon-
ce de Salcedo y Mesía, ingresó de cadete de menor
edad en el regimiento de Caballería del Algarve,
1742, y fue guardia marina el 8 de octubre de 1756.
Como tal le cupo el honor de ser uno de los que
trajeron a Carlos III de Nápoles a Barcelona, 1759.
Ascendió el 13 de julio de 1761 a alférez de fraga-
ta. Navegó en el navío La Castilla. Cuatro años
después, 14 enero 1766, ascendió a alférez de na-
vío, y al mismo tiempo, con la doble titulación de
la época, aparece como teniente de la sexta com-
pañía del séptimo batallón. Participó en 1775 en la
expedición de Argel, ascendiendo poco después a
teniente y capitán de fragata, 16 septiembre 1777
y 13 mayo 1779, respectivamente, y a capitán de
navío, 21 diciembre 1782. Se halló en el cuarto
sitio de Gibraltar, 1782, en el que mandaba la bate-
ría flotante Pastora. Publica entonces la Relación

de los méritos y servicios de D. Pedro Cañave-

ral, capitán de navío de la Real Armada, fecha-
da a 20 de septiembre de 1787. El 27 de marzo de
1789 fue nombrado gobernador de Trinidad, y
poco después, el 9 de mayo del mismo año, gober-
nador de Chiloé. Aquí desarrolló una gran labor,
que representa probablemente una de las últimas
realizaciones de la Ilustración española en Améri-
ca: reconocimientos geográficos, caminos, preocu-
pación por la Real Hacienda. También en 1791
lucha contra la peste. El 18 de junio de este año
asciende a brigadier de Infantería. Cuando tenía 65
años, el 2 de septiembre de 1801 se casa con
María Bárbara de Berroeta e Iturrigaray, natural
de Concepción, Chile, en donde fue bautizada en
edad de un mes y siete días el 10 de julio de 1761.
La novia era hija del teniente coronel Félix de
Berroeta Torres Díez de Tejada, ya difunto en
1801. Mariscal de campo, 6 febrero 1808. Se halla-
ba en Madrid con licencia cuando llegó Murat, por
lo que decidió pasar a Extremadura, y de allí a
Sevilla, con pretensión de ser empleado. Como no
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lo logró volvió a Madrid, en cuya defensa participó,
recibiendo una herida contusa. Fue hecho prisio-
nero, pero pudo fugarse el 22 de mayo de 1809, lle-
gó a Granada, y al capitular la ciudad se fue a
Málaga, de donde pasó a Cádiz. Creo que éste es el
brigadier al que se refiere Francisco de Paula
Gómez, en su escrito del 29 de diciembre de 1813,
que no se conserva entero (Diario Mercantil de

Cádiz, 30 diciembre 1813), como persona que
prestó grandes servicios a la ciudad de Granada,
sujetando a los presos de la cárcel con un corto
número de soldados suizos. La capitulación le obli-
gó bajo palabra de honor a quedarse en Granada
(se supone que fue autorizado a ir a Málaga), pero
no sirvió al Intruso. Fue nombrado caballero, no
obstante, de la Orden Real de España, 15 marzo
1810 (Gazeta de Madrid del 17). El 7 de octubre
de 1810, después de sesenta años de servicio, dice
hallarse imposibilitado, tanto que el médico no le
deja a veces ni ir a misa. Firmó la Representación

de los generales en favor de la Inquisición, según
la lista que publica El Redactor General, 11 julio
1812. Gran cruz de San Hermenegildo, 1816.
(Escenas Contemporáneas, 1858, t. III, p. 38; El

Redactor General, cit.; Diario Mercantil de

Cádiz, cit.; AGMS; Ceballos-Escalera 1997)

Cañedo, Nicolás de, conde de Agüera. Vocal de la
Junta de Oviedo, 25 mayo 1808. El mismo día, en
nombre de la Junta General del Principado, el con-
de Marcel de Peñalba y él comunican que ante la
conducta de los franceses, de terror y espanto, y
no de amistad, han decidido levantar un ejército
de 20.000 hombres, con el que combatir la perfi-
dia de Napoleón. La junta niega todo valor a lo ocu-
rrido en Bayona, lamenta que nuestros vecinos los
portugueses vivan en la esclavitud, no admiten la
jefatura del gran duque de Berg, y como hay que
prepararse nombra general en jefe del ejército
defensivo asturiano a Joaquín de Navia, marqués
de Santa Cruz de Marcenado, quedando Juan Cri-
sóstomo de la Llave, que había sido nombrado por
Murat, de comandante de la costa del Principado.
Presidente de la junta nombrada por La Romana
en virtud de su golpe, 2 mayo 1809. (Jovellanos
1963; Álvarez Valdés 1889; Carantoña 1984; Dia-

rio de Valencia, 8 junio 1808; Queipo de Llano
1820 y 1953; Madoz 1845 en la voz «Oviedo»)

Cañedo y del Riego, Ramón María (San Tirso,
Candamo, Asturias, 25 noviembre 1779 - ?, marzo

1837). Estudiaba Derecho en Oviedo, cuando la
invasión francesa de 1808 le llevó a presentarse
voluntario en el Ejército, siendo secretario del
general Perón. Interventor de la aduana de Vigo,
1811. Publica Nociones de economía política,
Madrid, 1814; el folleto Ensayo crítico sobre la

naturaleza de las rentas provinciales, Madrid,
1816. Oficial de la Secretaría de Gobernación, 1816.
En 1821 pasó a ser oficial primero. Publicó el
periódico Biblioteca Económica o Anales de

Agricultura, Artes y Comercio, 1820, en colabo-
ración de la Secretaría de Hacienda. Cesante en
octubre de 1823. En 1826 dio a luz Cartas econó-

micas escritas por un amigo a otro, o sea

tratado teórico-práctico elemental sobre la

naturaleza de cada una de las rentas de 

la Corona y de su régimen administrativo con

arreglo a los últimos decretos e instrucciones

sobre la materia, 17 cuadernos, 2 tomos. En 1831
fue restituido a su carrera, con el empleo de oficial
segundo en la Comisión Central de la Liquidación
de Atrasos, Ministerio de Hacienda, y por entonces
publicó una edición y selección de Obras de Jove-
llanos, Madrid, 1830-1832. Jefe de mesa en el
Ministerio de Hacienda y secretario de S. M., con
ejercicio de decretos, 1834. Jefe de la Junta de
Clasificación de Cesantes y Jubilados Civiles.
(Suárez 1936)

Cañedo y Vigil, Alfonso (Candamo, Asturias, 21 o
22 enero 1760 - Burgos, 21 septiembre 1829). Hijo
de Fernando Cañedo y Francisca Teresa Vigil Jove
Ramírez, de condición opulenta, pasó a estudiar
Leyes y Cánones a Oviedo, y después a Salaman-
ca, en cuyo Colegio de San Pelayo ingresó el 6 de
octubre de 1781. Allí se ordenó de sacerdote.
Canónigo lectoral de Badajoz por oposición, 1790.
El obispo pacense le confió misiones particulares
en Madrid, lo que le valió que Carlos IV le nombra-
se vicario de la catedral de Toledo en julio de 1798,
y después el cabildo rector del Colegio de Donce-
llas Nobles. En 1808, ante la invasión francesa, se
refugió en Asturias. En 1810 se le nombró, no
hubo elección, diputado a las Cortes de Cádiz, en
las que juró el 28 de octubre de 1810, y en las que
sobresalió por su espíritu reaccionario. Se recuer-
dan como obra suya sendos discursos en las Cor-
tes, contra la cámara única, 1812, y a favor de la
Inquisición, 1813. Presidente de las Cortes, firma
el Manifiesto a la nación, Cádiz, 1811. Regresó a
Asturias en 1813. Fernando VII le nombró obispo
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de Málaga en 1815. Dio una Carta pastoral... a

sus diocesanos sobre la instrucción del clero,

santificar las fiestas y obedecer al rey, Málaga,
1819. En 1820 se vio obligado a dar una pastoral,
en la que recomendaba a sus diocesanos que pac-
tasen la Constitución, pero hallándose en Coín, el
15 de abril se trasladó a Jubrique. En noviembre
de 1820 los ciudadanos se dirigen al Ayuntamien-
to, y éste al jefe político, para que pidan al obispo
su regreso a la capital (Oliva 1957). Al considerár-
sele enemigo del liberalismo fue desterrado en
1821, y se refugió en Gibraltar. Fernando VII le
repuso en su silla malagueña, 1823, y en agosto de
1824 le nombró arzobispo de Burgos, adonde fue a
disgusto por miedo al frío. Gran cruz de Carlos III,
1828. Publicó otra Carta pastoral a sus diocesa-

nos, Málaga, 1825; y cierto Reglamento para extir-
par la mendicidad. (Suárez 1936; Calvo Marcos
1883; Riaño de la Iglesia 2004; Llordén 1973; Oliva
1957, cit.)

Cañedo y Zamorano, Juan de Dios (El Cabezón,
Jalisco, 18 enero 1786 - México, 1850). Hijo de Ma-
nuel Calixto de Cañedo y de María Antonia de
Zamorano y Valdés, personas acomodadas (la fin-
ca El Cabezón era la sede del mayorazgo de la
familia). Después de estudiar en el Seminario Con-
ciliar de Guadalajara, la Audiencia de esta ciudad
le confirió el título de abogado en 1809. Toda la
familia pasó a residir en España, en donde fue
diputado por Nueva España, elegido en 1813 para
las Cortes de 1813-1814. Diputado suplente, elegi-
do en Madrid para las Cortes de 1820-1821. Abo-
gado del Colegio de Madrid, 1820. Traductor de 
C. Dupin, Compendio histórico del Derecho ro-

mano, Madrid, 1820. Diputado propietario, elegido
en marzo de 1821 por Nueva Galicia para las Cor-
tes de 1822-1823. En adelante diplomático al servi-
cio de México, su patria. El presidente Victoria le
nombró secretario de Relaciones Exteriores, 1828-
1829. En 1839-1840 ocupó diversos ministerios
con Santa Anna, entre ellos otra vez el de Exterio-
res. Vivió en Europa algunos años, hasta 1844, en
que preside el Ayuntamiento de México. De nuevo
diputado, murió asesinado en un cuarto del hotel
«La Gran Sociedad». (Diccionario Porrúa 1986;
Méndez Reyes 2004; El Universal Observador

Español, 30 mayo 1820) 

Cañellas. Secretario tercero de la Sociedad Patrió-
tica de Palma, 25 septiembre 1820.

Cañellas, Carlos. Carmelita catalán (de la provin-
cia de Gerona), compañero de Juan Alemany. En
1814 obtiene permiso para regresar a España,
pero prefiere permanecer en Francia, en donde
se encuentra en 1816. (AN, F7, 12001) 

Cañellas, Mariano. Coronel, sargento mayor de
La Coruña, 1815-1822 (teniente coronel en 1815).

Cañeque, Manuel. Miliciano de la segunda compa-
ñía del segundo batallón. Envuelto en un suceso
con el ex presidiario Santiago Torres. (El Univer-

sal Observador Español, 24 febrero 1821)

Cañero, Antonio Juan. Afrancesado, regidor
decano de Puente Don Gonzalo antes del 7 de
marzo de 1820, acusado después de liberal.
Abuelo de Manuel Parejo y Cañero. (Gil Novales
1975b)

Cañero y Harizar, José. Sociedad Patriótica de
Lucena, de la Milicia Nacional de Caballería.

Cañero y Harizar, Manuel. Sociedad Patriótica de
Lucena, de la Milicia Nacional de Caballería.
Autor de El Periódico de los Gorros, o sea, la

Gorro-Manía, Granada, 1822.

Cañete, XV marqués de. Cf. Fernández de
Miranda y Villacís, Judas Tadeo.

Cañete, Miguel Plácido. Alcalde mayor de
Ardales (Málaga), 1817-1819. 

Cañete, Pedro Vicente. Magistrado de la Audien-
cia de Quito, 1817. 

Cañizares. Jefe, con Vélez, de los presbíteros
José del Olmo y Manuel Garrido, que se encarga-
ron de llevar la correspondencia de Badajoz a La
Mancha. (Diario de Badajoz, 4 junio 1810;
Diario Mercantil de Cádiz, 16 junio 1810)

Cañizares, Fernando. Cura guerrillero, que en
1808 hizo preso al gobernador del Campo de
Calatrava, Carlos d’Agenville, y lo llevó a Sevilla
(Arenas Cruz 2003). Puede ser el anterior.

Cañizares, Manuel. Oficial segundo del archivo
de la Secretaría del Consejo de Estado, 1821-
1822.
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Cañizo, Pascual de. Capitán de fragata, 1819;
capitán de navío, 1825-1843.

Cao Cordillo, Manuel. Cura de Santa María en La
Coruña, deportado a Canarias el 8 de mayo de
1821 por servil. (Gil Novales 1975b)

Capablanca, Tadeo. Corregidor de Chinchón
(Madrid), 1817-1820, juez de primera instancia
de la misma localidad, 1821, y de Illescas (To-
ledo), 1822-1823.

Capaccio, Francisco. Sociedad Patriótica de
Barcelona, 17 noviembre 1822.

Capacete Escobar, Fernando. General que inter-
vino en los sucesos de 10 de marzo de 1820 en
Cádiz. En la causa que se le siguió recusó al fis-
cal. El 26 de junio de 1823 fue nombrado por los
franceses gobernador del Puerto de Santa María,
mientras la Regencia nombraba a Juan de Soto.
Conservó el puesto durante dos meses, a finales
de agosto tuvo que cederlo a Soto. Pero en sep-
tiembre los franceses expulsaron a Soto, y devol-
vieron el cargo a Capacete. (Butrón 1996) 

Capalleja, Ramón. Segundo comandante del regi-
miento de Baeza, de la Milicia Nacional, 1823.

Capapé, Joaquín llamado el Royo. Carpintero de
carros en Alcañiz (Teruel), contrabandista en
Cataluña. Estuvo preso en Reus por estar implica-
do en un robo (Ocios de Españoles Emigrados,
II, nº 9, diciembre 1824, p. 438). Jefe realista en
tierras de Alcañiz, julio 1822, acaso el más impor-
tante de la insurrección realista en Aragón. El 15
de agosto de 1822 entró en Maella y al día siguien-
te asaltó Calanda, de donde sacó dinero y alimen-
tos. En Aliaga y en Horta se enfrentó al ejército,
con resultado desfavorable, pero dejando buena
impresión de su fuerza. Unido a Bessières, ya en
1823 atacó Calatayud. Luego se dirigió hacia tie-
rras turolenses. En 1823 actuaba por Valencia, con
título de mariscal de campo. Atacado en Alcira por
Balbino Cortés. Una vez que la reacción triunfó, que-
dó en situación ilimitada, pero esperaba que le fue-
sen reconocidos sus méritos. A este fin obedecen
sus exposiciones de Alcañiz, 9 junio 1823, Madrid, 3
diciembre 1823 y 1 marzo 1824. Desde Zaragoza, 20
julio 1823, había mandado una hoja a Huesca, en la
que pedía ropa, dinero «u otras alhajas propias de

militares». En realidad el Gobierno no le reconocía
la categoría militar que decía tener, mientras él
reclamaba cinco pagas atrasadas. Sacó sus conclu-
siones: el Gobierno absolutista sólo quería engañar
a los realistas de verdad, ya que los ministros se
decían absolutistas, pero no lo eran. Levantarse de
nuevo era la única solución. Ya en 1824 anduvo
implicado en una conspiración, que debía estallar
en Zaragoza, para acabar con el absolutismo lla-
mado moderado y restablecer la Inquisición. Le
animaba en la empresa don Carlos María Isidro.
Descubierto, fue absuelto por un consejo de gue-
rra, mientras se condenaba a algunos comparsas.
Al parecer, había presentado dos cartas del
infante don Carlos en las que le animaba a la su-
blevación, pero Fernando VII prohibió que fuesen
utilizadas como pruebas en el proceso. No sola-
mente no fue castigado, sino que logró la destitu-
ción del ministro de la Guerra, mariscal Cruz.
(Ocios de Españoles Emigrados, cit.; Fuente
1880, p. 629; Comellas 1958; Ortiz de la Torre
1934; AGMS., expte. Cortés; Butrón 1996; Gil
Novales 1990a; Rújula López 1998)

Caparrós, Bartolomé (? - ?, 1834). Entre guerrille-
ro y salteador durante la Guerra de la Independen-
cia. Repite las mismas características en otra
partida durante el Trienio. Tras la caída del libera-
lismo, en 1823, se le reconoció el empleo de capi-
tán. En 1834 fue guerrillero carlista. En septiembre
1834 fue capturado en Albox (Almería), y cuando
era llevado a Almería murió a tiros, al intentar libe-
rarle sus partidarios. (Guillén Gómez 2000a)

Caparrós, José. Secretario de Morillo, que refrenda
con él los tratados, pactados con Bolívar, de armis-
ticio y de regularización de la guerra, Cuartel
General de Carache, 25 noviembre 1820, y Trujillo,
26 noviembre 1820 (documentos publicados en la
Gaceta de Caracas, 6 diciembre 1820; y reprodu-
cidos en Diario Gaditano, 6 febrero 1821). Oficial
de las secretarías del Consejo de Estado, por lo
perteneciente a Estado, Guerra, Marina y Hacien-
da, 1823. (Diario Gaditano, cit.; Gaceta de Cara-

cas, cit.)

Caparrós, Sebastián. Secretario de la Junta de
Pacificación y Defensa de Tortosa, firmante de la
proclama de 31 de mayo de 1808. Sigue en el car-
go en diciembre. (Colección Papeles 1808, cuader-
no 5; Gazeta de Zaragoza, 24 diciembre 1808)

Cañizo, Pascual de
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Caparrós Lujano, Diego. Conjuntamente con
Simón Benítez Mena firma un parte, Huércal-
Overa, 31 mayo 1810, sobre la acción de Lubrín
(Almería).

Capaz y Rendón, Dionisio (Puerto de Santa
María, 1780 - Madrid, 27 diciembre 1855). Sentó
plaza de guardia marina en Cádiz el 11 de junio
de 1798. Inmediatamente embarcó, haciendo los
sólitos servicios por América, África y Europa.
Acaso destaca en él cierta tendencia científica,
como la que en 1802 le lleva al cumplimiento de
órdenes superiores a levantar los planos del
archipiélago de Grecia, Dardanelos, mar Negro y
costas de Egipto y Siria. Participó en la batalla de
Trafalgar, 1805, en la que fue hecho prisionero.
En 1808 fue elegido vocal de la Junta revolucio-
naria de Ayamonte, y en julio del mismo año,
secretario de la de Sevilla. Volvió a navegar de
1809 a 1813, año en que fue elegido diputado por
Cádiz a las Cortes ordinarias. Era entonces
teniente de navío. Junto con Canga Argüelles,
Antillón, Falcó, Vadillo, Ortiz e Inca firma un artícu-
lo, Isla de León, 21 noviembre 1813, publicado
en El Redactor General, 23 noviembre 1813, en
el que no se oponen al traslado de las Cortes a
Madrid, pero no lo quieren precipitado, porque
la fiebre todavía no se ha extinguido en Cádiz, y
porque el número de carruajes necesarios ame-
naza los intereses de sus dueños y del Estado. El
10 de mayo de 1814 fue detenido y encerrado en
la cárcel de Corte, junto a otros prohombres del
liberalismo. En 1815 se le envió por dos años al
castillo de San Sebastian en Cádiz, y el 18 de
diciembre de 1817 se le confinó en San Fernan-
do. En 1818 volvió a navegar, con tal mala fortu-
na que perdió la fragata María Isabel, apresada
por los insurgentes en Talcahuano (Chile, 24
octubre 1818). En septiembre de 1820 el virrey
del Perú, Joaquín de la Pezuela, le confió la
misión de negociaciones pacíficas con los repre-
sentantes del general José de San Martín, conde
de Villar de Fuentes e Hipólito Unanue. Se diri-
gió después a España, llegó a Cádiz el 30 de mar-
zo de 1821, siguiendo viaje inmediatamente a
Madrid. Capitán de fragata, 3 junio 1821, con
antigüedad de 1819. El 5 de julio de 1821 quedó
absuelto de toda responsabilidad en la causa que
se le seguía por pérdida de la María Isabel, cuyo
Resultado publicó él mismo (Madrid, 1821). La
absolución ha sido duramente calificada por los

historiadores militares. Cruz laureada de Mari-
na, 5 septiembre 1821. De octubre de 1821 a ma-
yo de 1822 estuvo en París, con una comisión
oficial. El 11 de julio de 1822 fue nombrado
secretario de la Junta del Almirantazgo, recién
creada; y el 5 de agosto del mismo año, ministro
de Marina, e interino de Ultramar el 8 de agosto
(por ausencia de Vadillo). Capitán de navío,
27 diciembre 1822. Cesó de ministro interino
de Ultramar el 16 de marzo de 1823 (cuando se
nombró a García Barros) y de Marina el 16 de
mayo de 1823. Contribuyó a la defensa de Cádiz,
pero después del 1 de octubre emigró y fue dado
de baja en la Armada. Volvió a España en octu-
bre de 1832, reconociéndosele el empleo de
teniente de navío, y sólo en 1835 el suyo de capi-
tán de navío. Brigadier, 11 noviembre 1836. Ele-
gido senador por Cádiz, prestó juramento en
septiembre de 1839. Jefe de escuadra, 20
noviembre 1838. Gran cruz de San Hermenegildo,
15 diciembre 1838. Ministro de Marina, Comercio
y Ultramar, 11 septiembre 1840, renunció sin
tomar posesión. Vicepresidente del Almirantazgo
y consejero de Estado honorario, 1841. Después
de la intentona de octubre de 1841, Capaz fue
nombrado presidente del consejo de guerra que
iba a juzgar a los generales sublevados. Toda la
animosidad de los historiadores militares, Pavía el
primero, proviene de aquí, porque, dicen, no se
puede consentir que un militar de Marina juzgue
a militares de Tierra, es decir, una razón no jurídi-
ca, sino de espíritu de cuerpo; pero la razón fun-
damental fue que Capaz decidió con su voto la
sentencia de muerte que se impuso a Diego de
León, argumento jurídico ciertamente, aunque
opinable, pero lo extraño es que no rige las plu-
mas de los que califican los hechos de los supervi-
vientes de 1841, triunfantes en 1843. Sea como
sea, Capaz renunció al ascenso de teniente gene-
ral que le acordó el regente el 19 de febrero de
1842. Ministro de Marina de nuevo, 17 junio 1842
- 10 mayo 1843. Nueva emigración en 1843 y nue-
va baja en la Armada. Se le permitió volver el 3
de junio de 1847, llegando a Madrid el 22.
Teniente general, 7 agosto 1847, reclamó la anti-
güedad de 1842, que sólo le fue otorgada con la
revolución de 1854. Gran cruz de Carlos III, 26
septiembre 1854. Vicepresidente del Almirantaz-
go, 6 septiembre 1855. Capitán general, 28
noviembre 1855. (Pavía 1873; Fernández Cuesta
1841; El Redactor General, cit.; Páez 1966)
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Capcigrany, Llibori. Autor (seudónimo) de un
soneto en catalán, en el que celebra las supuestas
victorias francesas. (Diario de Barcelona, 2 mar-
zo 1814)

Capdet, Francisco Miguel. Alcalde mayor del valle
de Arán (Lérida), 1820.

Capdevila, Diego María. Diputado provincial de
Murcia, que en su sociedad patriótica, 10 abril
1823, saludó a Joaquín Lorenzo Villanueva,
denunciando las ambiciones de la curia romana y
afirmando la necesaria unidad entre los liberales.

Capdevila, Juan. En la época francesa de Barcelo-
na, encargado de llevar a una comisión los bienes
de los emigrados. Se le formó causa el 9 de ju-
nio de 1814. Sociedad Patriótica de Barcelona, 17
noviembre 1822. (Estafeta Diaria de Barcelona,

11 junio 1814, p. 18-20) 

Capdevila, Tomás. En la época francesa de Bar-
celona, conductor de un carro del parque de
provisiones. Se le formó causa el 9 de junio de 1814.
(Estafeta Diaria de Barcelona, 11 junio 1814,
p. 18-20) 

Capdevila y Masana, Ramón (Palma de Mallorca,
14 enero 1790 - Madrid, 10 diciembre 1846). Hijo
del cirujano militar Pablo Capdevila, se trasladó
de muy corta edad a Cataluña. Practicante del
ejército durante la Guerra de la Independencia, se
trasladó en 1810 a Madrid, ganando la cátedra de
Terapéutica, materia médica y arte de recetar en
San Carlos. Secretario supernumerario del Cole-
gio de Cirugía Médica de San Carlos, 1819. En
1824 fue separado de su cátedra. Fue individuo y
presidente de la Real Academia de Medicina, con-
sejero de Instrucción Pública y de Sanidad, y
director general de Sanidad Militar. Escribió Ele-

mentos de terapéutica y materia médica,
Madrid, 1825, 2ª ed.; y Lecciones de principios

de química, Madrid, 1831. Inspector médico de
los Ejércitos del Norte en la guerra carlista, 1835;
director del cuerpo de Sanidad Militar, 1845.
(Álvarez Sierra 1961; Palau y Dulcet 1948 y 1990;
Guerra 1971; cat. 59 Hesperia, 2002)

Capece Minutolo, Antonio, príncipe de Canosa

(?, 1768 - ?, 1838). En septiembre de 1814 Fer-
nando IV de Nápoles lo envió a España en misión

confidencial, que parece haber consistido en
aconsejar a Fernando VII que eliminase de
España toda huella de la Revolución Francesa.
Se enamoró de España, de su absolutismo y de
su pasado, y vivió en Madrid hasta julio de 1815.
Los documentos sobre su misión en España se
conservan en Nápoles. Ministro de Policía del
reino de las Dos Sicilias, fue destituido por su
brutalidad. Viajó por Italia, haciéndose notar por
su intransigencia. Publicó I piffari di montag-

na, Dublín (en realidad Lucca), 1820; I picco-

li piffari, París, en realidad, Módena, 1832;
Epistola, ovvero riflessioni critiche sulla

moderna «Storia del Reame di Napoli» del

generale Pietro Colletta, Capolago, 1834 (pie de
imprenta falso) y otras obras. En I piccoli...

defiende el absolutismo español y el de don
Miguel de Portugal. (Del Corno 1994) 

Capeda, Francisco Ignacio. Brigadier, 1810-1817. 

Capel, Francisco. Miembro de la plana mayor de
la logia de los comuneros de Caravaca (Murcia),
contra los que se siguió una causa en la
Chancillería de Granada entre 1823 y 1826. Las
luchas entre las diferentes autoridades que
intervienen en la causa contra los liberales hicie-
ron que, por sorpresa, un fiscal militar ordenase
en marzo de 1824 el arresto de todos los que
estaban en sus casas. Como algunos no estaban
en sus casas, cuando fue la fuerza a detenerlos,
el fiscal ordenó la detención de sus fiadores y, 
en el caso de Capel, la de su mujer María Teresa
Alfocea. Los alcaldes del crimen de la Chan-
cillería de Granada ordenaron inmediatamente
su puesta en libertad, así como la de todos los
que habían sido apresados ilegalmente. (Sánchez
Romero 2000)

Capelastegui, Domingo de. Administrador de
Correos de Sevilla en mayo de 1820. (Redactor

Sevillano, 4 mayo 1820) 

Capell, José. La Fontana, 3 junio 1821.

Capella, Francisco. Fabricante de chocolate en
Barcelona, que tuvo conocimiento de la trama
patriota para liberar la ciudad, y no lo reveló a las
autoridades francesas. La comisión militar que
entendió en el caso le condenó el 8 de abril de
1811 a dos años de prisión y a una multa de 2.000

Capcigrany, Llibori
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reales. Macdonald el día 9 ordenó su ingreso en
Montjuich, y que se hiciese efectiva en sus bienes
la multa a que se le condenó. (Diario de Barce-

lona, 10 y 14 abril 1811) 

Capella, Isabel. Sociedad Patriótica de Barce-
lona, 17 noviembre 1822.

Capella, Juan. Sociedad Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822.

Capella, Juan (Esparraguera, Barcelona, ? - Ma-
drid, 5 noviembre 1853). Estudió música en
Montserrat de 1799 a 1805, obtuvo por oposición
la plaza de contralto en la catedral de Tarragona
y después, durante muchos años, fue tenor en
las Descalzas Reales de Madrid. (Soriano 1855) 

Capella, Madrona. Sociedad Patriótica de Barce-
lona, 17 noviembre 1822.

Capellá, Pedro Juan. Cirujano. Sociedad Pa-
triótica de Llummayor (Mallorca), 28 mayo 1820.

Capella, Salvador (Santa Eulalia, Barcelona, ? -
Barcelona, 27 abril 1813). Convicto de robo a
mano armada y de actos de barbarie, fue conde-
nado a muerte por la Comisión Militar perma-
nente de Barcelona el 26 de abril de 1813, y
ahorcado en el glacis de la ciudadela. (Diario de

Barcelona, 29 abril 1813) 

Capella y Borgas, Jaime. Sociedad Patriótica de
Barcelona, 17 noviembre 1822.

Capelletti, José (?, 1755 - ?, 1813). Brigadier ita-
liano, al servicio de España, caballero de
Santiago, encargado de Negocios en Bolonia,
diciembre 1793, con domicilio en Trieste en
1800. Se le presenta como un personaje a la anti-
gua, lleno de vanidad. Intervino en las negocia-
ciones diplomáticas entre Roma y el ejército de
Bonaparte, derivadas del papel de mediación
que se confió a España, embajador José Nicolás
de Azara. Capelletti logró indisponerse con
todos. Después pasó a residir a Cádiz, con resi-
dencia en calle de San Carlos, nº 146. El marqués
de Labrador señaló en 1849 que Capelletti había
tomado parte en el Motín de Aranjuez. En 1808
la Junta de Gobierno de Madrid le encargó que
en el curso de un viaje a Italia pasase por

Barcelona, para informar al conde de Ezpeleta
de lo que pasaba, y anunciarle que se había pen-
sado en él como presidente de una junta patrió-
tica que se reuniría en Zaragoza, en lo que
después hubo contraorden. En 1809 Manuel de
Craywinckel le propuso para que formara un
depósito de reclutas para integrarlos en las
Guardias Valonas, y que lo remitiera a España.
En 1812 perdió el pasaporte que le había dado la
Secretaría de Estado para pasar a los baños de
Caldás en Portugal. (AHN, Estado, legs. 33 B y 
49 A; Gómez Havelo 1849; Sani 2001; Azanza 1957;
Queipo de Llano 1953; Diario Mercantil de

Cádiz, 1 abril (sic, por junio) 1812)

Capeta de Mau. Cf. Torres, José. 

Capetillo, Antonio. Comisario ordenador hono-
rario, 1819-1827.

Capetillo, Manuel de. Representación, 27 febre-
ro 1821. Oficial de Provisiones.

Capilla, Vicente (Valencia, 1767 - ?). Grabador y
pintor que fue premiado por la Academia de San
Carlos de Valencia, en un concurso de grabado,
1789, individuo de mérito de la misma, 5 noviem-
bre 1798. Colaboró con frecuencia con Juan
Bautista Suñer, por ejemplo en el retrato del bri-
gadier D. Juan Martín el Empecinado (anuncio
en Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 26 abril 1811). Teniente director de Es-
tudios de la Academia, 1812 y 1817. (Ossorio 
y Bernard 1975; Páez 1981) 

Capistrano, Juan. Presbítero elector de Manila,
que cuestionó la elección de Vicente Posada para
diputado a Cortes, 1821. (Latigazo, nº 2, en
Retana 1905) 

Capistrano de Moya, Jácome. Cura párroco de la
Fuente de Pedro Naharro (Cuenca), autor de Noti-

cia de las excavaciones de la cabeza del griego,
Alcalá de Henares, 1792; Paraphrasis elegiaca in

Hieremiae Trenos, cum dissertatione de alpha-

beto hebraeo, Alcalá de Henares, 1794; Apéndice

y demostración del día y año de la muerte 

de Sefronio, obispo santo de Segóbriga, Alcalá de
Henares, 1795; Computación de los Sres. abate

Hervás, sobre supuesta intrusión del obispado

de Cuenca en pueblos de la Orden de Santiago,
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P. Risco y abate Masdeu sobre el verdadero sitio

de la antigua Segóbriga, Cuenca, 1802 (Palau y
Dulcet 1948 y 1990); y Paraenesis elegiaca ad

hispanos. (Gazeta de Madrid, 14 octubre 1808;
Palau y Dulcet, cit.) 

Capmani, Luis. Tesorero de la provincia de Gua-
dalajara, hacia 1809. (Vinuesa 1821) 

Capmany, marqués de. Cf. Sabater y de Vilanova,
Mariano de. 

Capmany, Salvador. Sociedad Patriótica de Barce-
lona, 17 noviembre 1822.

Capmany y de Montpalau, Antonio (Barcelona, 24
noviembre 1742 - Cádiz, 15 noviembre 1813). Hijo
de Jerónimo de Capmany y de Gertrudis Suris,
estudió lógica y humanidades en el Colegio Epis-
copal de Barcelona, regentado por los jesuitas, y
después fue cadete en el regimiento de Dragones
de Mérida y subteniente en el de tropas ligeras de
Cataluña, con el que asistió en 1762 a la campaña
de Portugal. Se casó en Sevilla, 1769, con Gertru-
dis de la Polaina y Marqui. Se retiró del Ejército en
1770. Intervino en la formación de una colonia
agrícola en Sierra Morena, con trabajadores catala-
nes, lo que le retuvo un año en La Carolina. Fraca-
sada la colonización, se marchó a Madrid en 1774.
Ingresó en la Academia de la Historia en 1776.
Autor de Discurso analítico sobre la formación

y perfección de las lenguas, 1776; Arte de tradu-

cir el idioma francés al castellano, Madrid, 1776,
con varias ediciones posteriores; Filosofía de la

elocuencia, Madrid, 1777, con nueva edición en
Londres, 1812, a cargo de Blanco White, y otra 
en Gerona, 1822; Discurso económico-político, en

defensa del trabajo de los menestrales, y de la

influencia de los gremios en las costumbres

populares, conservación de las artes y honor de

los artesanos, publicado con el seudónimo de
Ramón Miguel Palacio, 1778, nueva edición de la
Universidad de Granada 1949, con introducción y
apéndice de Luis Sánchez Agesta; Memorias his-

tóricas sobre la Marina, Comercio, y Artes de la

antigua ciudad de Barcelona, Madrid, 1779-
1792. Contribuyó con aumentos a la cuarta y
quinta ediciones del Diccionario Geográfico

Universal de Lorenzo Echard, Madrid, 1783 y
1793, tres volúmenes en ambas. Académico de la
Historia y de la Academia de Buenas Letras de

Sevilla, leyó en la primera un discurso el 14 de
mayo de 1784 sobre Grandezas de la historia 

de España; al que siguió Compendio cronológico-

histórico de los soberanos de Europa, Madrid,
1784; continuado con Descripción política de las

soberanías de Europa, Madrid, 1786; Antiguos

tratados de paces y alianzas entre algunos

reyes de Aragón y diferentes príncipes infieles

de Asia y África desde el siglo XIII hasta el XV,
Madrid, 1786. En 1785 se le encargó el reconoci-
miento de los archivos de Barcelona. Fue secreta-
rio de la Academia de la Historia desde el 11 de
diciembre de 1789 al 22 de enero de 1802, en que
dimitió, se le admitió la renuncia el 5 de febrero,
pero con el goce de todo su sueldo y asistencias,
como si estuviera presente. Publicó Código de las

costumbres marítimas de Barcelona..., vulgar-

mente llamado Libro del Consulado, Madrid,
1791; fue editor de la Vida del falso profeta

Mahoma, Madrid, 1792. Escribió la vida del autor,
las noticias preliminares y el vocabulario militar, en
Cartas de Gonzalo de Ayora, publicadas por
D. G. V., Madrid, 1794. Fue autor de «Noticia del
origen, progresos y trabajos literarios de la Acade-
mia hasta agosto de 1796» en Memorias de la

Real Academia de la Historia, T. I., Madrid, 1796;
Comentario con glosas críticas y joco-serias

sobre la nueva traducción castellana de las

«Aventuras de Telémaco» publicadas en la Gaze-
ta de Madrid de 15 de mayo del presente año,
Madrid, 1798. Fue nombrado censor de los perió-
dicos de la corte, 1803, publicó Nuevo dicciona-

rio francés-español, Madrid, 1805, con nueva
edición en 1817; Cuestiones críticas sobre varios

puntos de historia económica, política y mili-

tar, Madrid, 1807. Fue secretario de la Junta de
Arbitrios, vocal de la Junta de Fomento de Ibiza y
dirigió la Colección diplomática de los reinados

de Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV,
3 vols., Madrid, 1808. Su producción patriótica
empieza con Gritos de Madrid cautivo a los pue-

blos de España, Sevilla, 1808; y Centinela contra

franceses, primera y segunda parte, Madrid,
1808, libro dedicado a lord Holland (varias edicio-
nes posteriores, entre ellas México, La Habana y
Lima, 1809, y traducciones al portugués, 1808-
1809, inglés en Nueva York, 1809, italiano, 1814,
francés y alemán). La Junta de Ceremonial de Cor-
tes, emanada de la Central, le encargó recoger
cuantas memorias históricas pudiese hallar sobre
las antiguas Cortes de Castilla, Aragón, Cataluña,

Capmani, Luis
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Valencia y Navarra. Escribió Informe presentado

a la Comisión de Cortes sobre la necesidad en

que se hallaba la monarquía de una constitu-

ción, 1809, manuscrito publicado por José Álvarez
Junco en Cuadernos Hispanoamericanos,
nº 210, 1967, p. 533-551. Dirigió la Gaceta del

Gobierno, Sevilla, 1809-1810, órgano de la Junta
Central. Publicó en Cádiz el periódico La Centi-

nela de la Patria, por encargo del Gobierno, 20
junio - 22 agosto 1810, cinco números en total,
reunidos luego en un volumen, en la Imp. Nacio-
nal, Casa del Consulado, a 6 reales. Una carta
suya, en la que despotricaba contra el Gobierno
y contra los ingleses, fue interceptada y apareció
en la afrancesada Gazeta de Sevilla, 1810. Dipu-
tado por Cataluña a las Cortes de Cádiz, elegido
el 22-23 de febrero de 1810, juró el 24 de sep-
tiembre de 1810. Comisionado, junto con Creus
y Argüelles, para poner en marcha el periódico
de las Cortes. Publicó contra Quintana la Carta

de un buen patriota que reside disimulado

en Sevilla escrita a un amigo suyo domicilia-

do hoy en Cádiz, Cádiz, 1811, fechada a 18 de
mayo; y la Segunda carta del buen patriota,
Cádiz, 1811, fechada a 20 de junio de 1811, que
dio lugar a una polémica en la que, junto a los
dos protagonistas, intervinieron Eugenio de
Tapia y Francisco Martínez de la Rosa, y acaso
también José Vadillo, si éste es el J. V. que firma
Chismografía Literaria, Cádiz, 1811 (fechado a
2 de junio). Capmany fue autor de un artículo,
Cádiz, 6 mayo 1812, en El Redactor General, en el
que pide que se nombre la Diputación permanente
de Cortes. El 4 de septiembre de 1812 presentó en
las Cortes una Exposición preparatoria... antes

de abrirse la discusión sobre la minuta de

decreto contra los que han servido al gobierno

intruso, de la que hizo tirada aparte, Cádiz y Pal-
ma, 1812, en la que asume una postura radical
contra los afrancesados, con un lenguaje tremen-
damente dramático: dice padecer una enferme-
dad, que no es física, sino moral, «es enfermedad
de amor, de amor de la patria». Mientras los ene-
migos armados salen por una puerta de Madrid,
por la otra entran los enemigos sin más de la
patria, los que se lucraron con la ocupación.
Expresa su confianza en la regeneración que nos
viene con la Constitución, obra de libertad y justi-
cia: «La gran dificultad consiste en hacerla obser-
var», dice con no poca lógica, en medio de tanta
pasión. Publicó Traslado de la correspondencia

del teniente general marqués del Palacio con

don Joaquín Blake, Cádiz, 1812; y con el seudó-
nimo de Antonio Filopita, Sueños del marqués

del Palacio, y desvelos de la provincia de

Cataluña, Cádiz, 1812. Fue uno de los comisio-
nados para la inspección del Diario de Cortes.
Autor de Exposición que en favor de los ayun-

tamientos leyó el señor diputado... en la

sesión pública de las Cortes el día 13 de junio

de 1813, Cádiz, 1813. El 9 de agosto de 1813 ata-
có violentamente en las Cortes al nº 1 del Defen-

sor acérrimo de los derechos del pueblo, lo que
dio lugar a no pequeña polémica. Capmany
publicó después su Discurso en tirada aparte,
Cádiz, 1813, con algunos añadidos. Un artículo
titulado «Anécdota histórica», Cádiz, 26 sep-
tiembre 1813, El Redactor General, 1 octubre
1813, demuestra que continúa su labor de erudi-
to, pues se refiere a los Dietaris del Ayunta-
miento de Barcelona, en el período 1249-1611,
con referencia expresa a las gracias de Felipe III
en las Cortes el 11 de julio de 1599. Traduce una
nota del dietarista, cuyo manuscrito por cierto
está en su poder, sobre «la fanfarria y vanidad de
los catalanes», y sobre su venalidad. Acaso Cap-
many quería trasladar esta nota del tiempo en
que se originó al que él mismo estaba viviendo.
El 13 de octubre otorgó testamento ante el escri-
bano José Padilla, publicado por Ravina, en
Cádiz, por el que nombra albaceas al teniente
coronel Blas de la Mota, a su mujer y a su hijo
Luis Capmany y de la Polaina. Un codicilo adicio-
nal, también publicado por Ravina, hecho ante el
escribano José Padilla, lleva la fecha del 12 de
noviembre de 1813. Por ambos documentos
conocemos que tenía depositados 106.000 reales
de vellón en casa de Diego Duff, cónsul de Ingla-
terra, pero 4.000 eran propiedad de Andrés
Parejo y Marqués. Había vivido en Cádiz en la
calle de la Amargura. Perteneció a las Academias
de Bellas Letras de Barcelona y Sevilla. A su
muerte en 1814, El Español, de Londres, publicó
una breve biografía, un catálogo de sus obras
y una noticia necrológica a cargo de Blanco. Todo
ello volvió a imprimirse en Madrid, imp. de Fran-
cisco de la Parte, 1815; Blanco figura como B. L.
Obras póstumas son la Apología de las fiestas

públicas de toros, Madrid, 1815; y la Práctica y

estilo de celebrar Cortes en Aragón, Cataluña

y Valencia, y una noticia de las de Castilla y

Navarra, Madrid, 1821. Una antología brevísima
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de La antigua Marina de Barcelona se tradujo
al catalán, por Alfonso Maseras (J. dels Domenys),
en 1937. (Palau y Dulcet 1948 y 1990; Sepúlveda
1924; Remón 1984; Fernández Duro 1898; Jovella-
nos 1963; Calvo Marcos 1883; Luque Hernández
1984; Riaño de la Iglesia 2004; El Redactor Gene-

ral, cit. y 11 y 12 febrero, 8 mayo, 9 y 10 septiem-
bre, 24 diciembre 1812, 5 febrero y 9 agosto 1813;
Ravina 1987; Castro 1913; Riaño 1973; Busaall
2005; Gómez Imaz 1886; Morán 1985; Durán
López 2005; Páez 1966) 

Capmany y de la Polaina, Luis. Hijo del anterior,
tesorero principal de Rentas de Guadalajara, 1813. 

Capodistrias, Juan Antonio (Corfú, 1776 - Naplia,
9 octubre 1831). Nacido en el seno de una familia
ennoblecida de la Jonia, su padre había representa-
do a las islas en una negociación entre Inglaterra,
Turquía y Rusia, que condujo al tratado de marzo
de 1800 que las organizó como una república, bajo
el protectorado conjunto ruso-turco. Él mismo lle-
vaba el título de conde. Capodistrias estudió Medi-
cina en Padua y Venecia. Firmemente convencido
de que las islas jónicas podían ser el fermento para
la reconstrucción de Grecia, de 1800 a 1807 fue
miembro del consejo que controlaba la Administra-
ción jónica. En 1803 las islas quedaron bajo el pro-
tectorado único de Rusia, y Capodistrias fue
nombrado director general del Poder Ejecutivo, y
en seguida ministro de Asuntos Extranjeros, Mari-
na y Comercio. Cuando en Tilsit Alejandro I aceptó
poner las islas bajo dependencia francesa, Capodis-
trias sufrió una decepción; pero creyendo que esta
parte del acuerdo no podría llevarse a la práctica,
continuó confiando en Rusia. Rechazó servir a
Francia, y en 1808 recibió una condecoración rusa
y un puesto en el servicio exterior de Rusia. Llegó
a San Petersburgo en enero de 1809, y en abril fue
promovido a consejero de Estado. Cuando tenía
poco trabajo, pasaba las horas en la biblioteca del
Hermitage. En septiembre de 1811 fue enviado a la
Embajada rusa en Viena, donde escribió varias
memorias, que le valieron ser enviado por el zar a
Bucarest, como director de la oficina política del
Danubio. En 1812 y 1813 estuvo intensamente ocu-
pado en la cuestión de las relaciones rusas con los
pueblos cristianos de Oriente, y después de la bata-
lla de Leipzig, octubre 1813, Alejandro I lo llamó a
su lado, y le encargó las negociaciones sobre el
futuro de Suiza, tarea que le llevó al Congreso de

Viena, en donde logró que las islas jónicas no caye-
ran bajo la influencia austríaca. Se llegó a un com-
promiso, serían una república, bajo protectorado
británico. Pero el tratado de 15 de noviembre 
de 1815 no dejó claras las cosas, y para decepción de
Capodistrias, los ingleses no se preocuparon del
futuro de Grecia, sino que trataron a las islas como
una colonia más. Capodistrias había fundado en
Viena una sociedad filomusas, para la regeneración
moral e intelectual del pueblo griego, pero las sus-
picacias de Metternich le obligaron a trasladarla a
Múnich. En 1816 fue nombrado, junto con Nessel-
rode, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia.
Gran cruz de Carlos III, 1817. En cuanto comenzó
la revolución griega en 1821, los líderes de la inde-
pendencia buscaron su cooperación, comenzando
así una larga relación, que sólo terminó con su ase-
sinato. En 1822, por diferencias con Nesselrode, y
muy atacado por Metternich, presentó la dimisión,
pero el zar no se la admitió al principio. Finalmen-
te, tras una entrevista con Alejandro I en septiem-
bre de 1822 abandonó San Petersburgo, viajó por
Alemania y Suiza, y en diciembre se estableció en
Ginebra. En adelante se sumió en las complejida-
des de la política griega, aunque todavía en 1826
quiso volver al servicio ruso. En 1827 se le ofreció
la presidencia de Grecia, y realizó una serie de via-
jes para tantear diplomáticamente el terreno. En
noviembre de 1827 se encontraba todavía en Turín,
y no llegó a Grecia hasta 1828. En enero formó
gobierno, que duró hasta mayo de 1829, aunque
siguió cuando el príncipe Leopoldo de Sajonia-
Coburgo fue propuesto para rey de Grecia, con el
que entabló difíciles negociaciones. Se le acusaba
de ambición, las potencias no se fiaban de él, y lo
que es peor, muchos griegos tampoco. La extrema
discordia, que presidió el nacimiento de Grecia
como Estado independiente, hizo que muriese a
manos de Constantino y Jorge Mavromichalis. De
sus asesinos, el primero murió en el acto, el segun-
do se refugió en casa del presidente francés, quien
le entregó a las autoridades y fue ejecutado el 22 de
octubre. A pesar de una leyenda tenaz, se va impo-
niendo el criterio de que Capodistrias fue un gran
patriota griego, además de un experto diplomático.
(Dakin 1973) 

Capón, Francisco. Granadero del regimiento de
Infantería de línea, nº 1, afrancesado, caballero
de la Orden Real de España, 27 octubre 1809.
(Diario Mercantil de Cádiz, 10 agosto 1813) 

Capmany y de la Polaina, Luis

598



Cappa, Francisco. Capitán de la compañía de
Infantería de Alhucemas, 1815-1823.

Cappa, Luis. Capitán de la compañía de Infante-
ría del Peñón, 1817-1823.

Caprara, Joaquín (Bolonia, Italia, h. 1770-1772 -
Cádiz, abril 1838). Nacido en el seno de una
familia distinguida, aunque escasa de fortuna, se
alistó en el ejército español, alcanzando el grado
de sargento en la guerra de 1793. Su afición al
teatro, y su amistad con Rafael Pérez, también
sargento, le llevó a organizar representaciones
privadas. Godoy le proporcionó un puesto en los
Caños del Peral hacia 1799; gustó, pero el públi-
co lamentaba su pronunciación defectuosa. Por
ello, se dedicó a perfeccionarla. Maiquez le con-
trató para el Príncipe en 1814, teatro que dirigió
más tarde en unión con Antonio Guzmán.
Jubilado en 1829, aún trabajó un año en Sevilla,
ocupando la cátedra de Declamación en el
Conservatorio. (Semanario Pintoresco Espa-

ñol, 8 julio 1849)

Capuchino, el. Cf. Delica, Juan. 

Capuchino, el. Cf. Mendieta, Juan de. 

Capuzo, Fernando. Comisario ordenador, 1816-
1823; tesorero de Marina en Cartagena, 1822-
1823.

Caraballo y Vera, Juan. Diputado por Sevilla a las
Cortes ordinarias de 1813-1814. (Lista Diputa-
dos 1813)

Carabantes. Cf. Caravantes.

Carabaño, Francisco. En septiembre de 1808
presenta un plan de operaciones de los ejércitos.
Brigadier, 1815-1821; diputado a Cortes por
Caracas, 1820-1821. (AHN, Estado, leg. 51 A; El

Universal Observador Español, 30 mayo 1820)

Carabina, Tomás. Autor de un artículo fechado
en la Isla de León, 29 octubre 1813, y publicado
en El Redactor General, 4 noviembre 1813,
sobre el cambio de posición de Juan López de
Reina en torno al problema del traslado a
Madrid de las Cortes y el Gobierno; y de otro en
el mismo periódico, el 13 de noviembre de 1813,

contra Ostolaza, al que considera enemigo del
soldado. (El Redactor General, cit.) 

Caraccioli, Carlos. Capitán, sargento mayor en
Cartagena, 1815-1820.

Caracol, el. Cf. Bustamante, Toribio. 

Caraffa, Francisco. Gentilhombre de cámara,
afrancesado, caballero de la Orden Real de Espa-
ña, 27 octubre 1809. En noviembre de 1811 dio
200 reales para el establecimiento de Beneficen-
cia de Madrid. (Diario Mercantil de Cádiz, 10
agosto 1813; Mercader 1983) 

Caragol. Subteniente retirado, guerrillero feota
en 1823. (Ocios de Españoles Emigrados, III,
nº 11, febrero 1825, p. 145)

Caralmuro, José Ignacio. Diputado suplente por
México a las Cortes de 1820-1821. 

Caralt, Domingo. Diputado al Congreso Provin-
cial de Cataluña, 1810, miembro de su Comisión
de Guerra, uno de los firmantes de la Exposi-

ción de la comisión de guerra, relativa al aumen-
to del ejército. (Diario Mercantil de Cádiz, 27
agosto 1810) 

Caramazán, Juan José. Sociedad Patriótica La
Fontana de Oro, 3 junio 1821.

Caraminal, José, alias el Blanquet (? - San
Adrián, Barcelona, 13 septiembre 1811). Ahor-
cado por los franceses, con Jaime Pujol, el

Nen, en el mismo lugar en el que fueron asesina-
dos el día 8 dos soldados del regimiento de
Nassau. (Diario de Barcelona, 14 septiembre
1811)

Carantoña. Cf. García Carantoña, Joaquín. 

Carañana. Ladrón, al que Narciso Gay, Olot, 29
mayo 1810, llama desnaturalizado, acaso afran-
cesado. (Gazeta de Valencia, 15 junio 1810)

Carasa, Antonio (Sevilla, ? - ?). Hijo de Manuel
Carasa y de Marís del Carmen Villaciervos.
Capitán del regimiento primero de Cazadores a
caballo, caballero de la Orden Real de España, 
7 enero 1810 (Gazeta de Madrid del 13).
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Carasa, Manuel María
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Teniente coronel, sargento mayor del regimiento
de Jerez de Milicias Provinciales, 1817-1826,
este último año con grado de coronel. (Ceballos-
Escalera 1997)

Carasa, Manuel María. Cf. Rodríguez Caraza,
Manuel María.

Carasa y Sousa, Francisco. Canónigo y deán de la
catedral de Cádiz, 1809. (AHN, Estado, leg. 6 A) 

Caraseca, Antonio. Corregidor afrancesado ¿de
Ledesma?, 1809-1810. (Scotti 1995)

Caraso, Juan Antonio. Miembro de la Comisión
de Comerciantes de Cádiz que hicieron posible el
empréstito de un millón de pesos fuertes, pedido
con calidad de reintegro el 10 de abril de 1809,
cuya Lista publica el Consulado, junio 1809.
Vocal suplente de la Junta de Cádiz, 30 agosto
1811, en propiedad, mayo 1812. (Riaño de la
Iglesia 2004; El Redactor General, 5 septiembre
1811 y 14 mayo 1812) 

Caraso de la Peña, Juan Antonio. Probablemente es
el anterior. Autor de un soneto en Diario Mercantil

de Cádiz, 19 octubre 1813, en elogio del Dr.
Escardete, por haber salvado éste la vida de
Argüelles. «El amigo de lo bueno» publicó otro
soneto sobre el de Carazo, en Diario Mercantil de

Cádiz, 22 octubre 1813. Supongo que todo es iróni-
co, y que no hay tal enfermedad, ni acaso tal mé-
dico, sino el voto de Argüelles para el traslado de las
Cortes. (Diario Mercantil de Cádiz, cit.) 

Carassa, Eduardo. Jesuita, autor de Sermón que

en la solemne dedicación del altar... 12 de

junio... en la iglesia de S. Antonio del Real

Sitio de Aranjuez, a expensas de la reina...

María Josefa Amalia... por la conversión al

catolicismo de sus ascendientes y familia rei-

nante en Sajonia, Madrid, 1827. (Palau y
Dulcet 1948 y 1990) 

Carassa, Francisco Javier. Brigadier de Artillería,
1810, coronel del cuerpo. Director de la Maestran-
za y del departamento de Artillería de Sevilla,
1817-1829.

Carasusan, Vicente. Magistrado de la Audiencia
de Navarra, nombrado por el jefe político Miguel

Escudero Ramírez de Arellano, Pamplona, 8 no-
viembre 1813. (Cat. 18 Camagüey, 1998)

Caravajal, José María. Cf. Carvajal, José María.

Caravallo, Francisco. Redactaba parte de la lite-
ratura clandestina y revolucionaria, que en casa
de José Moreno Guerra, Gibraltar, hacia 1818,
imprimía Francisco Mestas. (Pérez de Guzmán
1902) 

Caravallo y Vera, Joaquín María (Sevilla, 16 agos-
to 1766 - Sevilla, 13 septiembre 1830). Hijo
mayor de Juan Hipólito Caravallo y de Teresa
de Vera, con el tiempo fue conocido por el
sobrenombre de el Padre Verita y también
como fray Salvador Joaquín de Sevilla. Su único
hermano Juan nació en 1768. Joaquín María
estudió en Sevilla, publicó Carmen de beatissi-

mo Patriarche Diuo Joachimo... in Ecclesia

Hispalensi die 1 Decembris anni 1777, Sevi-
lla, 1777. Se licenció en Filosofía en la Universi-
dad de Sevilla, 1784, y comenzó a estudiar
teología; pero la tradición familiar le inclina al
comercio, y así el 13 de abril de 1786 sale para
México. Parece que por entonces llevaba un
diario, hoy perdido. En México llegó a padecer
ictericia. A petición de su madre volvió a Espa-
ña; salió de México el 30 de enero de 1788, y lle-
gó a Cádiz el 28 de mayo. Se doctoró el 6 de
julio de 1788. El 5 de enero de 1790 se hizo
capuchino, siguió estudiando teología en Jerez
y Cádiz, cantó misa en Sevilla el 8 de abril de
1792, fue predicador desde 1794 hasta 1830;
trabajó de bibliotecario en su convento, y fue
procurador en la causa de beatificación de fray
Diego José de Cádiz (que no se alcanzaría has-
ta 1894). En 1800 sufrió un percance, ya que
fue arrojado a un pozo, por alguien que no tenía
bien sus facultades mentales. El mismo año,
durante la epidemia de fiebre amarilla, se mos-
tró activísimo, cuidando a los moribundos, con-
fesando y bautizando, y llegó a hacer un viaje de
Badajoz a Lisboa (al parecer, a pie). Los suce-
sos de 1808 le perturbaron extraordinariamen-
te, por lo que suponían de entrada en España
de las ideas de la Revolución Francesa. Fue
autor de Los sucesos acaecidos durante la

guerra de los franceses, que se imprimió. Se le
creía perdido, pero Ana María Freire cree poder
identificarlo con un poema latino, que se ha
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conservado. El P. Verita dejó varios manuscritos,
entre ellos uno titulado la Antinapoleonada.
También otros versos latinos, La vida de nuestra

señora, índice de Allegoriae Sacrae Scripture,
croquis de sus 2.202 sermones; unas Concor-

dancias de Virgilio, poesías a la Divina Pastora;
otra en latín sobre la vida del beato Diego José
de Cádiz, etc. Fue el colector de la llamada Co-

lección Documental del Fraile, acaso iniciada
por su hermano Juan. (Méndez Bejarano 1989;
Palau y Dulcet 1948 y 1990; Freire 1983) 

Caravallo y Vera, Juan (Sevilla, 17 febrero 1768 -
?, h. 1816). Hermano del anterior, comerciante,
probablemente el primer colector y propietario
de la Colección Documental del Fraile, diputa-
do por Sevilla para las Cortes ordinarias, 1813.
(Freire 1983; Lista Diputados 1813)

Caravantes, Vicente. Presbítero, autor de Vida,

virtudes y milagros del Holgazán, por otro

título El autor de las semblanzas: o séase Mr.

el abate Miñano, Madrid, 1821.

Caravantes y Hano, Carlos. Brigadier de In-
fantería, 1810, manda el batallón de Infantería 2
de Guadix, presenta a la Junta Central un plan
militar de creación de partidas, y es autor de
una proclama a sus soldados, Cartaya, 15 octu-
bre 1810, en la que les felicita por la defensa
que han hecho el 13 de la ermita de Huelva
(publicada en Diario Mercantil de Cádiz, 21
octubre 1810); y de un artículo, Cádiz, 23 abril
1812, en El Redactor General, 23 mayo 1812,
por el que agradece el vestuario recibido de la
Junta Patriótica de Señoras. Coronel del regi-
miento de Málaga de Milicias Provinciales,
1817-1823. (AHN, Estado, leg. 51 A; Diario

Mercantil de Cádiz, cit.; El Redactor Gene-

ral, cit.)

Caraza, Francisco. Abogado del Colegio de
Cádiz, deán y canónigo de la catedral gaditana.
En 1812 vivía en plazuela de las Tablas, nº 261.
(Abogados 1812)

Carazas, Manuel. Cf. Rodríguez Caraza, Manuel
María.

Carazo, José. Miembro de la Sociedad Eco-
nómica de Cádiz, 17 marzo 1817. (Acta 1830b)

Carazo, Juan Antonio. Cf. Caraso, Juan Antonio.

Carazo, Pedro José. Socio honorario de la Socie-
dad Económica de Cádiz, residente en Málaga,
29 mayo 1820. (Acta 1830b)

Carbache, Antonio. Brigadier, jefe de las opera-
ciones contra los franceses en la zona entre
Motril y Almería. (Diario Mercantil de Cádiz,
27 octubre 1813)

Carbajal, conde de. Cf. Carvajal, conde de.

Carballar, Ventura. Juez de primera instancia de
Trujillo, 1821.

Carballín, Fernando. Vecino de Ávila, afrancesa-
do, que tuvo que emigrar cuando el 27 de mayo
de 1813 los franceses abandonaron la ciudad.
(Sánchez Albornoz 1911) 

Carballo, Manuel. Sociedad Patriótica de Pam-
plona, 10 junio 1820.

Carballo, Ramón. Oficial del regimiento de Infan-
tería de Toledo. Sociedad Patriótica de Pamplo-
na, 10 junio 1820.

Carbia, Alejandro. Brigadier de Artillería, 1814-
1823.

Carbia de Torrevedra, Fernando. Magistrado de la
Audiencia de Sevilla, 19 enero 1810; y de la de Gra-
nada, 1817-1821. El 10 de noviembre de 1820 se le
formó causa, junto con otros magistrados, por ene-
migo del sistema. Fue aprisionado el 3 de febrero
de 1821, pero absuelto por la Sala Segunda del
Tribunal Supremo el 30 de agosto de 1821. (AHN,
Estado, leg. 5 D, doc. 13; Gil Novales 1975b)

Carbó, Jaime. Sociedad Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822. Mariscal de campo. Luchó
contra los carlistas. Padre del médico Narciso
Carbó y de Aloy. (Páez 1966)

Carbó, Rosa (Caldas, Barcelona, ? - ?). Convicta
de pertenecer a una bandada de malhechores
(o sea, guerrilleros), que fue condenada el 27 de
abril de 1813 a cinco años de reclusión y a una
hora expuesta a la vergüenza. (Diario de Bar-

celona, 29 abril 1813)
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Carbón, Manuel (Calatayud, h. 1756 - Bornos, 1
junio 1812). Ingresó en el Ejército como volunta-
rio el 19 de julio de 1789, retirándose de capitán
en diciembre de 1806. Con la Guerra de la Inde-
pendencia fue capitán del primer batallón ligero
de Voluntarios de Aragón, se fugó de Madrid y
llegó a Zaragoza antes de que empezase el pri-
mer sitio, hallándose en la acción de Epila. Orga-
nizó el batallón de Voluntarios de Daroca, afecto
a la brigada del barón de Warsage, con el que
acudió a Zaragoza al terminar el primer sitio.
Salió con el marqués de Lazán hacia Tudela, y en
octubre de 1808 hacia Cataluña. Se halló en la
batalla de Castellón de Ampurias, 2 enero 1809,
y en Alcañiz, María y Belchite. El 18 de julio de
1807, al mando de los voluntarios de Daroca,
recibió el empleo de coronel. De regreso a Cata-
luña, quedó prisionero su batallón en Margalet,
pero él consiguió huir y acompañar a O’Donnell
hacia Tarragona. Nombrado gobernador de
Mequinenza, su parte del 26 de mayo de 1810,
dirigido a la Junta de Aragón y parte de Castilla,
sobre la instalación de un cañón al otro lado del
Ebro, se publica en Diario de Badajoz, 7 julio
1810; y el oficio del 29 de mayo de 1810, sobre la
dureza de la lucha y los progresos limitados del
enemigo, se publica en Gazeta de Valencia, 12
junio 1810. El 6 de junio de 1810 tuvo que capi-
tular, quedando prisionero, y siendo llevado a
Francia. Logró evadirse de nuevo, continuando
en el ejército de Aragón, al frente de una partida
de guerrilleros. En agosto de 1811 los franceses
le condenaron a muerte, sentencia que se cum-
pliría en cuanto fuese habido. Comandante de
los puestos avanzados de Manises (Valencia),
impidió el 30 de noviembre de 1811, junto con
José O’Donnell, que los enemigos pasasen el río
(Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, 10 diciembre 1811). Ascendido a briga-
dier el 7 de enero de 1812, pero con antigüedad de
10 de mayo de 1810, se trasladó a Cádiz, en donde
la Regencia le destinó al ejército de Ballesteros.
Murió en la acción de Bornos. (La Sala Valdés
1908; AGMS; Gazeta Nacional de Zaragoza, 11
agosto 1811; Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, cit.) 

Carbonel, Sebastián. Oficial mayor de la escriba-
nía de provincia de Ibabe, en Madrid, declara que
vio entre los asesinos de Vinuesa a Paulino de la
Calle, los hijos de Escauriaza, Gaspar Aguilera,

Agustín de Luna, José Joaquín de Sagarzurieta e
Isidoro Pérez. (ACD, Serie General de Expe-

dientes, leg. 67, nº 48)

Carbonell, Antonio. Correo de gabinete. Llegó a
Cádiz procedente de Utrera. (Diario Mercantil

de Cádiz, 5 septiembre 1811, noticia del día 2) 

Carbonell, Bartolomé. Alcalde mayor de Alberi-
que (Valencia) y su distrito, 26 mayo 1812.
(Gazeta de Valencia, 2 junio 1812)

Carbonell, Diego. Capitán del regimiento de Vo-
luntarios de España. Llevado prisionero a Sevilla
en marzo de 1809, como fugado de Madrid.
(AHN, Estado, leg. 15, doc. 2) 

Carbonell, Francisco. Vocal del Consejo de Gue-
rra y Marina, 16 enero 1810. Diputado suplente
por Valencia a las Cortes de 1820-1822, de signi-
ficación avanzada entonces; alcalde de Valencia
en 1836, tras los sucesos de La Granja; diputado
a Cortes por Valencia, ya moderado, 1837-1839;
jefe político de Valencia, 1839, y de nuevo, 1844-
1845. En este año trató con humanidad a Víctor
Pruneda. Rector de la Universidad de Valencia,
1845-1854, diputado de nuevo, 1846-1851, jefe
político otra vez, 1851-1852, de nuevo rector,
1856-1859, senador vitalicio, juró el cargo el 21
de abril de 1858. (AHN, Estado, leg. 5 D, doc. 8;
Burdiel 1987; Moratilla 1880; Pruneda 1848) 

Carbonell, Joaquín. Teniente coronel del re-
gimiento de Infantería del Príncipe, detenido en
Badajoz el 27 de abril de 1822 por patriota.

Carbonell, Juan José. Autor del mapa del reino
de Valencia, anunciado en Gazeta de Valencia,
19 junio 1812.

Carbonell, Nicolás, llamado el Lego. Librero de
Palma de Mallorca, 1809. Abre una suscripción
en favor de Mendialdúa, junio 1822. Cf. Eco de

Colom, 16 junio y 8 y 10 septiembre 1822. Publi-
ca un artículo en el citado periódico del 14 de
agosto de 1822 (se le llama Francisco). (Suple-
mento a la Gazeta de Valencia, 14 abril 1809;
Eco de Colom, cit.)

Carbonell, Ramón. Tertulia Patriótica de Barce-
lona, 17 noviembre 1822.
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Carbonell, Tomás. El 6 de abril de 1819 abando-
na el depósito de Bourges. En agosto se encuen-
tra en París. (AN, F7, 11992) 

Carbonell y Bravo, Francisco (Barcelona, 5 octu-
bre 1768 - Barcelona, 15 noviembre 1837). Hijo
de farmacéutico, estudió en el Seminario
Tridentino de su ciudad y después Farmacia. Se
trasladó a Madrid para perfeccionar sus estudios
durante tres años en el Museo de Historia
Natural y en el Jardín Botánico, y después se
doctoró en Medicina en la Universidad de
Huesca, 1795. Su primera publicación fue
Disertación sobre el álcali volátil, Barcelona,
1790. Hasta 1798 dio clases en el Colegio de
Farmacia de Barcelona, se marchó después a
Montpellier, donde obtuvo en 1801 nuevo docto-
rado en Medicina y Cirugía, y donde se dejó
ganar por las doctrinas de Jean Antoine Chaptal.
Dos años más tarde en Madrid, estudió química
con Proust y mineralogía con Herrgen. En 1803
fue nombrado profesor de química por la Junta
de Comercio, aunque no pudo comenzar hasta
mayo de 1805, con tal mala fortuna que perdió
un ojo en el curso de una demostración sobre la
síntesis del agua. Publicó Discurso que en la

abertura de la escuela gratuita de química...,
Barcelona, 1805. Parece que colaboró en las
Efemérides de España, con una carta al editor
de este periódico, 30 abril 1805, reproducida en
Diario de Barcelona, 30 junio y 1 julio 1808. De
1808 a 1814 se refugió en Mallorca, dedicado a
tareas docentes. Allí publicó el Ensayo de un

Plan General de Enseñanza de las Ciencias

Naturales en España, Palma, 1813. En 1815
volvió a su cátedra de Barcelona, formó parte del
Protomedicato, 1814 y 1820; tradujo del italiano
de J. Mojon: Curso de química, Barcelona,
1818. En 1822 pasó a la Universidad de
Barcelona. Un ataque de apoplejía le dejó casi
sin habla. La obra que le hizo famoso fue los
Elementos de farmacia, 1796, en latín, con ver-
sión castellana en 1802, 1805 y 1824, versión ita-
liana de Antonio Egido, Ascoli, Luigi Cardi, 1825.
Tradujo la Química aplicada a las artes, de
Chaptal, 1816; y colaboró en Memorias de agri-

cultura y artes, 1815-1821. Cuando se retiró en
1824, la junta le pasó una pensión de 4.000
reales anuales, y no los 12.000 que él solicitaba.
Para el resto de su obra, cf. Palau y Molins.
(López Piñero 1983; Palau y Dulcet 1948 y 1990;

Casa Subhastes Barcelona, enero 1998; Diario

de Barcelona, cit.; Ruiz y Pablo 1919; Molins
1889)

Carbonell y Font, Francisco (Barcelona, 1792 -
Barcelona, 1854). Hijo del anterior, igualmente far-
macéutico. Probablemente es éste el Francisco
Carbonell del que se dice que era conventual de la
Orden Militar de Montesa, y que en 1809 debía
continuar sus estudios en el Colegio de San Jorge,
de Valencia. Académico de Ciencias y Artes de
Barcelona, autor de Memoria sobre los progresos

y utilidad del estudio mineralógico, 1823; tra-
ductor de las Lecciones de química elemental,
de Jean Girardin, 1839. (AHN, Estado, leg. 32,
doc. 306; López Piñero 1983) 

Carbonell del Rosal, Francisco. Oidor de la
Audiencia de Extremadura, 1794, alcalde de
Casa y Corte honorario con antigüedad (conti-
nuando en la Audiencia cacereña) y juez del Tri-
bunal de Represalias, 1807, vocal de la misma en
la Junta de Badajoz, desde su formación en 1808
hasta que el 3 de septiembre de 1810 se redujo
el número de los vocales. Junto con Francisco
Romero de Castilla fue comisionado a Sevilla a
despachar asuntos con la Junta Central, que le
nombró en 1809 consejero de Guerra. Ambos, el
18 de febrero de 1809, informan sobre la llegada
de posta, que había sido enviado a Viena para
informar sobre los asuntos españoles (Gazeta de

Valencia, 17 marzo 1809). No pudiendo vivir
decentemente con el sueldo de la Audiencia,
solicitó en 1809 que se le diesen 6.000 reales de
aumento, como se hace con los ministros del Tri-
bunal de Seguridad Pública. Como jubilado del
Consejo Supremo de la Guerra, figura en 1815-
1822. (Rincón 1926; AHN, Estado, leg. 32, doc.
103 y leg. 33 A, doc. 91)

Carbonero, Pedro. Alcalde mayor de Colmenar
de Oreja (Madrid), 1817-1820.

Carcajada, L. Seudónimo de Calvo de Rozas,
Lorenzo.

Carcamo, Ventura. Auditor de Guerra interino
del cuarto distrito, 1823.

Cárcel, Joaquín de la. Juez de primera instancia
de Segorbe, 1822.
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Carcelén, Pascual. Juez de primera instancia de
Belmonte (Cuenca), 1821-1823; anillero según
un documento del AGP. (AGP, Papeles Reser-

vados de Fernando VII, t. 66) 

Carcelén, Tiburcio (? - Badajoz, 16 diciembre
1808). Fue víctima de la ira popular. El día de su
muerte se encontraba en prisión por sospechoso
de infidencia. Cuando llegaron a Badajoz dos pri-
sioneros franceses, un edecán y un soldado,
enviados por la Junta Central, el pueblo los mató
a palos y en el tumulto mataron también a
Carcelén. (AHN, Estado, leg. 31 B, doc. 9)

Cárceles, Santos. Oficial mayor de la Secretaría
del rey en Nueva España, miembro de la
Diputación de Caravaca (Murcia) que en 1814
fue a Madrid a felicitar al rey por su vuelta al tro-
no, siendo recibidos el 18 de septiembre de
1814. (Sánchez Romero 2000)

Carchano, Francisco. Jesuita, catedrático de
Humanidades en los Estudios de San Isidro,
1819. 

Cardano, José María. Teniente de fragata retira-
do, grabador, sobrino de Felipe Bauzá. Elena
Páez recoge grabados suyos de 1792 a 1807,
alguno de ellos relacionado con la expedición
Malaspina. Director del Establecimiento Litográ-
fico en la Dirección de Trabajos Hidrográficos,
1819-1823. Había estudiado esta nueva técnica
en París. De su taller salieron las primeras lito-
grafías de Goya. (Lucena 1991; Páez 1981;
Gassier 1974) 

Cardano, Juan de. Coronel graduado, derrotado
en San Agustín del Palmar, México, por el cura
Matamoros. (Diario de Juan Verdades, 5 febre-
ro 1814)

Cardano Bausá, Felipe (Cartagena, 1778 - ?,
1824). Segundo piloto de la Armada, se matricu-
ló en 1800 en la Academia de San Fernando, en
donde fue discípulo de Fernando Selma. En 1802
se le pensionó para ir a París a especializarse en
el grabado de cartas hidrográficas y paisajes.
Perdió la pensión y fue encarcelado en París, al
negarse a reconocer a José I. En 1814 se escapa
y vuelve a España. Se compromete a realizar
cuatro láminas con vistas del Palacio de Valençay;

por cada una se le pagaron 4.900 reales. Es nom-
brado grabador de cámara honorario, 16 junio
1815. Presentó en 1816 un proyecto para la
creación de una escuela de grabado, que mere-
ció la opinión favorable de Manuel Salvador
Carmona; pero nada se hizo. Él mismo introdujo
la litografía en Madrid, ocupando el puesto de
director del Real Establecimiento Litográfico.
(Carrete 1978; Páez 1948) 

Cardellac, Gabriel (Tarrasa, 31 mayo 1788 - ?, 20
septiembre 1819). Estudió música en Montse-
rrat. Presbítero, maestro de capilla y organista
en Tarrasa. 

Cárdenas. Platero andaluz, entregado a la espe-
culación durante la Guerra de la Independencia.
Acompañó a las tropas francesas en su conquis-
ta de Andalucía. (Gazeta de la Junta Superior

del Reino de Valencia, 9 julio 1811)

Cárdenas. Principal de la razón social «Cárdenas
y Compañía», que tenía el asiento del azufre. Cf.
Exposición hecha al Congreso Nacional,
Madrid, 1820.

Cárdenas, Antonio María. Director interino de
Caminos con José I, tuvo que marchar al exilio al
acabar la ocupación francesa. En 1824 estaba
encargado de los negocios en Francia del duque
de Alba, según informes de la policía de ese país.
(López Tabar 2001a)

Cárdenas, Bartolomé. Vocal de la Junta de Jaén,
29 julio 1809. (AHN, Estado, leg. 79 C)

Cárdenas, Francisco María. Examinador de la
Academia Latina Matritense, 1818. 

Cárdenas, Francisco de Paula. Alcalde mayor de
Alhendin (Granada), 1818-1820.

Cárdenas, José Eduardo de. Presbítero, diputado
por Villahermosa (Tabasco, México) a las Cortes
de Cádiz, elegido el 29 de octubre de 1810, juró
el 27 de febrero de 1811. Parece que no fue muy
partidario de hablar durante los debates. Autor
de Memoria en favor de la provincia de

Tabasco, en la Nueva España, Cádiz, 1811,
presentada en las Cortes (hay una edición
moderna, Tabasco, s. a.). Se ausentó en abril de
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Carderera y Solano, Valentín

1812. (Calvo Marcos 1883; Palau y Dulcet 1948 y
1990; Rieu-Millan 1990) 

Cárdenas, Juan Nepomuceno de. Diputado por
Yucatán a las Cortes ordinarias, en las que juró el
17 de noviembre de 1813. Se ausentó el 10 de
mayo de 1814. (Lista Diputados 1813; Benson
1971; Rieu-Millan 1990)

Cárdenas, Miguel de. Coronel del regimiento de
Caballería de línea Costa de Granada, 1817-1819;
brigadier, 1819-1823.

Cárdenas Dávila Salcedo y Beaumont, Fran-

cisco Javier de, IV marqués de la Grañina (? - ?,
1 julio 1852). Heredó el título en febrero 1781,
por muerte de su madre Josefa Dávila. Casado
con María de la Soledad de Villavicencio
Castejón. Vocal de la Junta de Sevilla, 28 mayo
1808, firmante del Manifiesto o declaración

de los principales hechos que han motivado

la creación de esta Junta Suprema de

Sevilla que en nombre del señor D. Fer-

nando VII gobierna los reinos de Sevilla,

Córdoba, Granada, Jaén, provincias de

Extremadura, Castilla la Nueva y demás que

vayan sacudiendo el yugo del emperador de

los franceses, Sevilla, 17 junio 1808, Cádiz,
1808; y Diario Mercantil de Cádiz (coleccio-
nado en Demostración de la lealtad españo-

la, I). En febrero de 1810 se informa que se
halla enfermo. Nombrado diputado patriota (no
a Cortes) para pedir dinero por las parroquias,
con el fin de conmemorar la llegada del rey a
España, Sevilla, 6 abril 1814. (Catálogo Títu-
los 1951; Riaño de la Iglesia 2004; Diario

Mercantil de Cádiz, cit. y 5 junio 1808; Gazeta

de Ayamonte, 25 julio 1810; Gazeta de Murcia,
19 abril 1814) 

Cárdenas Fernández de Villavicencio, Juan

Manuel (Sevilla, 6 diciembre 1782 - Sevilla, 24
noviembre 1837). Hijo primogénito del ante-
rior, cuyo título no heredó porque falleció
antes. Maestrante de Sevilla, se casó en Úbeda
el 23 de febrero de 1808 con Juana de Orozco
y Bernuy, con la que tuvo descendencia. Co-
mandante de la Milicia Cívica de Sevilla, ca-
ballero de la Orden Real de España, 6 abril
1810 (Gazeta de Madrid del 20). (Ceballos-
Escalera 1997)

Cárdenas de Montehermoso, marqués de (acaso
Francisco Javier de Santa Cruz y Montalvo). Uno de
los encargados de entregar a S. M. la Repre-

sentación que los americanos españoles, resi-

dentes en Madrid..., en Aurora de España, 8 abril
1820, y luego tirada aparte. (Catálogo Títulos 1951;
Bibliotheca Rara 1994; Aurora de España, cit.)

Cardeñas, Antonio. Escribiente de Policía en la
Barcelona francesa. Se le formó causa el 9 de
junio de 1814. (Estafeta Diaria de Barcelona,
11 junio 1814, p. 18-20) 

Cardeñas, Vicente. Comisionado de la comisión
de emigrados en la Barcelona francesa. Se le for-
mó causa el 9 de junio de 1814. (Estafeta Diaria

de Barcelona, 11 junio 1814, p. 18-20) 

Cardeñoso T., Santiago. Riaño de la Iglesia le
atribuye la autoría del Diccionario razonado

manual, y de su Continuación, basándose al
parecer en las iniciales S. C. T., y consiguiente-
mente también de la Satisfacción a la censura

que la Junta Provincial de Cádiz dio contra

el Diccionario razonado manual, Cádiz, 1812.
Hoy sabemos que estaba equivocado. (Riaño de
la Iglesia 2004)

Carderera y Solano, Valentín (Huesca, 19 febre-
ro 1796 - Madrid, 25 marzo 1880). Siendo sus
padres de modesta condición social, obtuvo una
beca de gracia en el Seminario Conciliar y cursó
tres años de Filosofía en la Universidad Ser-
toriana. Al comenzar a estudiar teología, le des-
cubrió José Palafox, capitán general de Aragón,
quien se lo llevó a Zaragoza, para que estudiase
con el pintor de cámara Buenaventura Salesa y
en la Academia de San Luis. Realizó varios cro-
quis del Pirineo aragonés al final de la Guerra de
la Independencia para el coronel José Sanllo-
rente, y en 1816 se trasladó a Madrid. Fue allí
discípulo de Maella y protegido del duque de
Villahermosa, y discípulo después de José de Ma-
drazo. En 1822 pasó a Roma, pensionado por
el duque, en donde estuvo hasta 1831. Individuo
de mérito de la Academia de San Fernando en
1832; ejerció importantes funciones pictórico-
administrativas, como inventariar la riqueza
artística de los conventos suprimidos en 1836;
individuo de la Junta Directiva del Museo
Nacional en 1838, y suplente del director del
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Museo Real de Pintura y Escultura el 2 de octu-
bre de 1848, y otras comisiones y distinciones.
Editó la Iconografía española, 1855-1864.
Ejerció también la pintura, con premios en expo-
siciones, y colaboración en la España artística

y monumental, de Pérez Villaamil. Al crearse en
1873 el Museo de Huesca, donó para el mismo 72
cuadros; otras estampas, apuntes y cuadros los
legó por testamento a la Academia de San
Fernando. Fiel a sus primeros protectores,
Carderera fue siempre más que moderado políti-
camente. (Ossorio y Bernard 1975)

Cardero, Cayetano. Cf. Cardero de la Vega, Ca-
yetano. 

Cardero, José. Oficial de la secretaría del mar-
qués de Villel durante su comisión en Cádiz,
1809. Comisario de Guerra, 1817-1823. (AHN,
Estado, leg. 6 A)

Cardero, José. Cf. Cardero Meléndez, José
Antonio Feliciano. 

Cardero, Pedro. Verdugo en la Barcelona france-
sa. Se le formó causa el 9 de junio de 1814. (Es-

tafeta Diaria de Barcelona, 11 junio 1814,
p. 18-20) 

Cardero Meléndez, José Antonio Feliciano (Écija,
20 octubre 1766 - Málaga, 14 marzo 1830). Hijo
de Francisco Cardero y de María Meléndez, pin-
tor, quizá mejor dibujante. Voluntario en la Arma-
da, 1782, estuvo con las baterías flotantes en el
sitio de Gibraltar, a bordo del bergantín Infante,

1783, cuando Antonio Barceló atacó Argel. Tomó
parte en la expedición a Constantinopla con
Gabriel Aristizábal en el navío Triunfante, 1783-
1784. A bordo de la fragata Loreto, 1786-1787,
hizo planos y dibujos de las costas de España y
Portugal con Vicente Tofiño, 1787-1788. En julio
de 1789 embarca en Cádiz en la corbeta Descu-

bierta, como uno de los artistas de la expedición
Malaspina. Trabaja en Montevideo y Colonia del
Sacramento, Guayaquil y Lima. En esta ciudad
empieza a mostrar su personalidad, porque se
dedica a la botánica e historia natural, con gran
fidelidad, sin introducir elementos extraños,
como solían hacer otros artistas, acaso de más
talento. Sigue viaje a Panamá e isla de Naos, y
yendo hacia el norte, isla de Taboga y puerto del

Realejo (Nicaragua), y después Acapulco. Figura
contratado por la Academia de México. El puerto
de Mulgrave, en donde su labor cobra gran impor-
tancia antropológica, y luego Nootka, en 1791-
1792. Es difícil deslindar el orden cronológico,
porque los dibujos se encuentran mezclados. Se
halló también en Monterrey y en las misiones de
California. El 8 de marzo de 1792 partió a bordo
de la Mexicana, a las órdenes de Cayetano Val-
dés, a reconocer el estrecho de Juan de Fuca, con
el puerto de Núñez Gaona situado a su entrada.
Siguiendo por la costa llegaron hasta la isla que
ahora se llama de Vancouver. En el regreso visita-
ron Monterrey, y llegaron el 22 de noviembre de
1792 al fondeadero de San Blas. Cardero pasó a
México, adonde llegó el 11 de febrero de 1793. De
allí siguió a Veracruz, embarcó en la fragata
Minerva y en La Habana transbordó al bergantín
Cazador. En agosto de 1793 ya está en España,
pero solamente en enero de 1794 se le comunica
que se le han asignado 40 escudos mensuales,
con efecto retroactivo desde su llegada a España.
Cayetano Valdés pide que Cardero le acompañe a
Cartagena, y que se le aumente el sueldo, que
considera bajo. Aceptadas las dos propuestas, se
aumenta el sueldo en 20 escudos. Cardero volvió
a navegar, pero en mayo de 1795, entregados
todos los dibujos, Malaspina informa que ya no le
es necesario, mientras el interesado pide un per-
miso para marchar a Cádiz con su familia. El rey
le nombró contador de navío, con destino en la
Isla de León (Cádiz). Como tal figura en el Esta-
do General de la Armada desde 1797. En 1798 se
casó con Gregoria Rosalía de la Vega y Terán,
natural de esa villa, con la que tuvo seis hijos. En
1808 pasa a ser segundo oficial, y en 1810 pasa al
Ejército como comisario de Guerra, hasta su jubi-
lación en Málaga, 1829. (Sotos 1982; Beerman
1992) 

Cardero de la Vega, Cayetano (Isla de León, 29
enero 1799 - Madrid, 30 julio 1862). Hijo de José
Cardero y de Rosalía de la Vega, ingresó en el
Ejército de cadete de menor edad el 13 de enero
de 1809, y fue cadete con antigüedad el 2 de
febrero de 1812, siendo destinado a la defensa 
de la Isla de León, sitiada por los franceses, hasta el
29 de agosto. A partir de 1813 sirvió en la Acade-
mia de San Fernando y en misiones ordinarias,
graduándose de subteniente el 30 de mayo de
1815. El 11 de marzo de 1820 fue uno de los que
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proclamaron la Constitución en Málaga, ascen-
diendo al empleo efectivo de subteniente el 28
de septiembre de 1821. Abandonó entonces la
Academia de San Fernando, dedicado al servicio
ordinario, y recibió en 1822 la comisión de esta-
blecer una escuela mutua lancasteriana en el regi-
miento de Valencia. Contribuyó en 1823 a la toma
de la ciudadela de Ceuta y a la defensa de la Isla de
León. El 12 de octubre de 1823 recibió la licen-
cia ilimitada, quedando como indefinido hasta
mayo de 1827. No obstante, en febrero de 1827 se
graduó de teniente, y en mayo volvió al servicio
ordinario. El 6 de mayo de 1833 fue nombrado
director de la Escuela normal de Instrucción Pri-
maria establecida en su regimiento, para la que
redactó una Memoria sobre el medio más apro-
piado de enseñar a leer a la tropa, al parecer per-
dida. Con la guerra carlista, sirvió en el ejército de
Cataluña, 1834. Teniente del regimiento de Ara-
gón, 2 de ligeros, se sublevó en Madrid el 18 de
enero de 1835, ocupando la casa de Correos. Fra-
casado el movimiento, pero indultado después de
negociaciones, salió de Correos con los suyos al
son del himno de Riego, pasó a Alcobendas, de
donde continuó a Burgos, fue separado de su regi-
miento, llevado a Valladolid y de allí a Mallorca,
por orden de Llauder. Ascendió a teniente efecti-
vo, 15 diciembre 1835; a capitán, 12 mayo 1836;
recibió la gran cruz de San Hermenegildo, 1 junio
1836; y se graduó de teniente coronel, al mismo
tiempo que recibía la gran cruz de San Fernando,
20 y 23 septiembre 1836. Fue diputado por Cádiz
a las Constituyentes de 1836-1837; ascendió a
teniente coronel mayor, 23 diciembre 1840; fue
nombrado jefe político de Badajoz, 24 marzo
1841; fue promovido a comendador de Isabel la
Católica, 29 marzo 1841. El 15 de diciembre de
1842 dio un bando, por el que disolvía la Milicia
Nacional de Llerena, bando publicado en La

Guindilla, Madrid, 25 diciembre 1842; el periódi-
co le acusa de haberse convertido en un bajá. Ele-
gido diputado por Mérida en la primera legislatura
de 1843, cesó en su cargo de Badajoz el 28 de ju-
lio de 1843. Dos días después ascendió a coronel.
Desterrado en Canarias, 1844 (o 1845) hasta, por
lo menos, 1847. Vocal de la Junta de Castilla la
Nueva, 1854; brigadier de Infantería, 28 julio
1854; diputado en las Constituyentes de 1854;
gobernador civil de Zaragoza; gran cruz de Isabel
la Católica, 12 diciembre 1854; gobernador de
Málaga, enero 1855, con actitudes al parecer no

excesivamente democráticas. En junio de 1855
vuelve de gobernador a Zaragoza, y en octubre del
mismo año a Madrid, ciudad de la que fue gober-
nador hasta el 14 de julio de 1856. Fue individuo
de varias Sociedades Económicas de Amigos del
País, y fundador de las de Almendralejo, Mérida y
otras. Entre otras distinciones, muestra de sus
preocupaciones científicas y pedagógicas, se
cuenta la de haber sido nombrado socio corres-
ponsal y de mérito de la Arqueológica Matritense
de España y sus colonias, y fundador de la misma
en Badajoz, y fue socio de mérito de las Acade-
mias pacenses literaria y científico-literaria, de
Latinidad y Humanidades. Estuvo casado con
Carmen Boussingault. Un hijo, llamado también
Cayetano Cardero, fue asimismo militar. (AGMS;
García Rovira 1987; Asensio y Aguilera; Pruneda
1848; Beerman 1992; Páez 1966)

Cardon. Oficial que se halló presente en la pri-
sión de Van Halen, fue él mismo arrestado, pero
no perdió la compostura (salvó de la rapiña
general el reloj de Van Halen). (Van Halen 1827,
I, p. 48) 

Cardon, Adriano (Mariés, Flandes, h. 1748 -
Zaragoza, 24 diciembre 1808). Hijo de Martín
Cardon y Bernardina Carri, entró a servir en la
compañía flamenca de Guardias de Corps el 6 de
mayo de 1770, de la que era brigadier en 1800.
Casado con la zaragozana residente en Madrid
Teresa Fuentes, viuda de Tomás Sanz, quien
había muerto el 19 de noviembre de 1798. Coro-
nel del regimiento de Caballería Cazadores de
Fernando VII, a cuyo frente, después de la bata-
lla de Tudela, llegó a Zaragoza. El 21 de diciem-
bre de 1808 sus soldados demostraron en la
defensa del arrabal de Altabás que eran demasia-
do bisoños, y al querer darles ejemplo, fue herido.
Conducido a su alojamiento, sucumbió al poco.
(La Sala Valdés 1908; AGMS) 

Cardona. Afrancesado, al que los enemigos lla-
man Sanguijuela de Andalucía. Se señala su
paso por Pamplona, probablemente camino de
Francia. (Diario Crítico General de Sevilla, 17
noviembre 1813) 

Cardona, Cristóbal (Denia, Alicante, 16 diciem-
bre 1754 - ?). Hijo de José Cardona y María Ana
Esteve, soldado distinguido, 25 junio 1772; cadete
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del regimiento de Almansa, 1 octubre 1777.
Intervino en el sitio de San Felipe en Mahón,
en el socorro de Orán de 1790 y en la guerra
del Rosellón, 1793. Capitán de Dragones de Al-
mansa, 12 febrero 1795; graduado de teniente
coronel, 4 septiembre 1795. El 22 de diciembre
de 1795 solicita licencia para casarse con Justa
Bertrán, hija de Francisco Bertrán y de Dorotea
Ballester, natural de Benasal (Valencia). Sar-
gento mayor de Pamplona, 24 octubre 1801; por
segunda vez capitán de Almansa, 19 noviembre
1803; sargento mayor de Urbanos de Madrid,
2 abril 1807. Salió de la capital el 19 de septiem-
bre de 1809, pero volvió a ser comandante de
Urbanos de Madrid, 11 enero 1811 (esto podría
indicar afrancesamiento, pero probablemente es
un nombramiento teórico, o posterior retroacti-
vo). Gran cruz de San Hermenegildo, 15 mayo
1816; comandante del cuerpo de Inválidos
Inhábiles, 1817; agregado del Estado Mayor, 1
noviembre 1817. (AGMS) 

Cardona, Guillermo. Tesorero de ejército en Me-
norca, 1817-1819, suspenso; ministro de Hacienda
de Mahón, 1819-1820; tesorero de ejército sin
ejercicio, 1820-1822, destino suprimido en 1823;
intendente de Teruel, 1823.

Cardona, Saturnino. Tesorero de ejército en
Menorca, 1819-1823, destino suprimido en 1823.

Cardona, Vicente. Sociedad Patriótica de Palma,
19 mayo 1820.

Cardona y Genovés, fray Antonio (?, h. 1763 -
Valencia, 30 agosto 1809). Maestro y doctor en
Teología, carmelita observante, prior y vicario
provincial, calificador del Santo Oficio de la
Inquisición, vocal de las Juntas de Gobierno,
Eclesiástica y de Hacienda de Valencia, autor
de Elogio que en la solemnidad del cíngu-

lo de santo Tomás pronunció en marzo de

1802, Valencia, 1802; y de Oración fúnebre

en el magnífico y piadoso funeral... por los

difuntos del ejército valenciano, 16 sep-

tiembre 1808, Valencia, 1808. Se le encargó
una misión en Sevilla en una época extremada-
mente calurosa, volvió, y al poco tiempo
murió. (Gazeta de Valencia, 25 octubre 1808
y 5 septiembre 1809; Palau y Dulcet 1948 y
1990) 

Cardona Orfila, Joaquín (Mahón, 1804 - Palma,
1827). Hijo de Saturnino Cardona, oficial de la
Administración militar, y de Juana Orfila; des-
pués de estudiar Bellas Artes e inglés, francés e
italiano, y de sobresalir en varias materias, salió
a la palestra en 1822 para combatir las ideas lan-
zadas en la tertulia patriótica sobre toda clase de
empleados, y en 1823 se hizo jesuita. Dos años
después fue nombrado catedrático de Ética en el
Colegio Imperial de Madrid, a la vez que estudia-
ba hebreo. Regente después del Colegio de San
Pablo de Valencia, y luego del de Montesión de
Palma. Escribió poesías, tratados de física y
matemáticas, y elementos para aprender la len-
gua italiana. (Bover 1868) 

Cardós, Antonio. Comandante del regimiento de
Sagunto, 6 de Caballería ligera, 1815-1822.

Cardozo, Aarón. Ciudadano de Gibraltar que en la
plaza abrió una suscripción en favor del ejército
de Castaños, a la que él y su señora aportaron
2.000 duros. La suscripción en total ascendió a
160.000 duros. Para la división de Ballesteros
suministró después 120 piezas de paño, y entregó
27.000 duros al intendente Cortezo para comprar
la cebada que necesitaba la caballería de Balleste-
ros. José Moreno Guerra, cuando comenzó el
movimiento de Riego, le escribió que las tropas de
éste necesitaban fusiles, vestuario y zapatos. Car-
dozo entabló en seguida una contrata en Londres,
para proporcionar al ejército constitucional 6.000
fusiles y los correspondientes uniformes y zapa-
tos. Los sucesos del 7 de marzo de 1820 hicieron
innecesaria la ayuda. Una reunión patriótica en
Madrid, de la que no se da el nombre, brindó por
él el 12 de julio de 1820. (El Español Constitu-

cional, agosto 1820)

Careaga, Antonio. Juez de primera instancia
interino de Torrelaguna (Guadalajara), 1821.

Careaga, Antonio Ramón. Juez de primera ins-
tancia de Caldas de Reyes (Pontevedra), 1823.
Pudiera ser el mismo que el anterior.

Careaga, Domingo. Capitán graduado del regi-
miento de Navarra. Distinguido por su patriotis-
mo cuando la intentona absolutista del coronel
Morales en Ávila, 1820. (El Universal Obser-

vador Español, 18 diciembre 1820) 
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Careaga, Manuel de. Sociedad Patriótica de
Logroño, 16 abril 1820 - 18 septiembre 1820.

Careaga y Marín, Miguel de, II marqués de To-

rrealta (Almería, 1781 - Almería, 31 mayo 1858).
Sucesor de Luis de Careaga y Gibaja, I marqués
de Torrealta, quien obtuvo su título en 1806.
Maestrante de Ronda, regidor perpetuo preemi-
nente y alférez mayor de Almería. En 1820 es
uno de los que se colocan a la cabeza de la plebe,
para poder combatir mejor la Constitución. Es
uno de los firmantes el 10 de noviembre de 1823
de un escrito a Fernando VII en el que protestan
por el carácter de bajo pueblo que tienen los
regidores impuestos por el general Bonnemains.
Le sucedió en el título Miguel de Careaga y
Heredia, vizconde de los Villares. (Catálogo
Títulos 1951; Guillén Gómez 2000a)

Caretas. Cf. Casas, José.

Caridad. Cf. Fernández Cañas, Juan.

Carlés, José Ramón de. Brigadier de Infantería,
1810-1823; coronel del regimiento de Guadalaja-
ra, 13 de línea, 1817-1819.

Carlon, Antonio o José. Murciano, canónigo ma-
gistral de Almería, gran agitador reaccionario
ante las elecciones a diputados de 1813 en Gra-
nada. Especialmente logró que no volviese a ser
elegido Domingo Dueñas de Castro, por haber
votado como suplente la abolición de la Inquisi-
ción. Carlon fue elector en esas elecciones, y
diputado suplente. (El Redactor General, 27
marzo y 28 abril 1813)

Carlón, Diego. Cf. Martínez Carlón, Diego.

Carlos IV (Portici, 11 noviembre 1748 - Nápo-
les, 19 enero 1819). Hijo de Carlos III y de
María Amalia de Sajonia, heredó el trono el 14
de diciembre de 1788, a la muerte de su padre.
Hombre un tanto romo, sin más ocupación que
la caza, estaba casado con María Luisa de Par-
ma, mujer más inteligente y animosa que su
marido. Al principio mantuvo en el poder a Flo-
ridablanca, siguiendo con ello las indicaciones
que le había hecho su padre. El momento inter-
nacional era muy delicado, porque estamos en
los preliminares de la Revolución francesa. Los

motines del hambre de Barcelona en 1789 son
un anuncio de que España no se va a librar de
problemas. En las Cortes de 1789 el conde de Cam-
pomanes, que las presidía, presentó dos propo-
siciones de alguna importancia para el futuro:
el 30 de septiembre pidió a la asamblea que
anulase la Ley Sálica, lo que se hizo, pero el rey
no hizo público el acuerdo; la otra proposición
iba contra la excesiva extensión y desmesura
de los mayorazgos, no contra la institución de
los mayorazgos mismos. La idea ha sido inter-
pretada en un sentido moderno, y también
como un intento de frenar la política reacciona-
ria de Floridablanca, en relación con la Revolu-
ción francesa; lo que se ha llamado el pánico

de Floridablanca. El ministro quiso evitar que
penetrasen en España las ideas de ultrapuer-
tos. Prohibió que los periódicos hablasen de los
sucesos de Francia, encargó a las aduanas que
impidiesen el paso de toda clase de estampas,
impresos y manuscritos, y el 21 de septiembre
de 1789 encargó especialmente a la Inquisición
esta vigilancia. El llamado incidente de Nootka,
cuando un barco español apresó a otro inglés
en la bahía de su nombre, en California, cerca
de las avanzadillas rusas, dio lugar a una situa-
ción inesperada: España solicitó el apoyo de
Francia, en virtud del pacto de 1761, y la Asam-
blea Nacional en agosto de 1790 acordó armar
hasta 45 navíos a favor de España. Aunque
Floridablanca cedió en seguida ante las preten-
siones inglesas, el hecho había creado una
situación incómoda de amistad entre Francia y
la Revolución. Cada vez más inquieto, Florida-
blanca intensificó su política antirrevolucionaria:
restringió los movimientos de los extranjeros
en España, ya en noviembre de 1789 puso en
1791 un cordón de tropas en la frontera, cerró
todos los periódicos no oficiales, dificultó los
movimientos de los refugiados en cuanto fue-
ron llegando a España, y puesto al habla con
los agentes del conde de Artois, con el cardenal
Bernis y con Pío VI, hizo que Azara le presen-
tase el memorial del 4 de enero de 1791, que es
una verdadera invitación a la cruzada antifran-
cesa. Pero el 28 de febrero de 1792 Carlos IV
destituyó a Floridablanca, nombrando en su
lugar al conde de Aranda. La caída de Florida-
blanca se atribuyó a María Luisa, pero también
tuvo algo que ver la llegada del enviado francés
Jean-François Bourgoing, quien trataba de evitar
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una intervención extranjera en su país. Aranda
llegó al poder viejo y bastante irresoluto ante la
cuestión francesa. Pensaba que una guerra
contra Francia podría resultar acaso contra-
producente, pero después de la jornada del 10
de agosto, el 24 reunió al Consejo de Estado
para preparar la guerra. En los meses siguien-
tes volvió a inclinarse por la neutralidad. Pero
el 15 de noviembre de 1792 Aranda fue desti-
tuido, nombrando en su lugar al joven Manuel
Godoy. Ríos de tinta ha hecho correr este nom-
bramiento. No entraré en la cuestión de si
Godoy y la reina eran amantes. Muchos denun-
ciaron el caso con escándalo, otros salieron
como paladines en defensa de la dama. El tema
puede ser atractivo para la petite histoire,
pero para la Historia en grande, lo importante
es que Godoy concentró en sus manos un
poder inmenso, con el apoyo de los reyes, de
los dos, María Luisa y Carlos, a los que Godoy
siempre fue fiel, incluso después del Motín de
Aranjuez. El ascenso de Godoy suscitó muchas
envidias y odios, y en torno al príncipe herede-
ro se fue formando un partido de oposición, lla-
mado fernandino, que recurrió a toda clase de
métodos, incluso los más soeces y reprobables.
Cuando en Francia comenzó el proceso contra
Luis XVI, Godoy creyó que con dinero podría
evitar lo peor. Pero cuando el monarca francés
fue ajusticiado, Godoy creyó que había llegado
el momento de comenzar la guerra. Otra cosa
pensaba Aranda, quien el 23 de febrero de
1793 dirigió una representación a Carlos IV,
invitándole a decretar la neutralidad armada.
Godoy despidió a Bourgoing, y en consecuen-
cia el 7 de marzo de 1793 Francia declaró la
guerra. No es ésta la ocasión de tratarla en pro-
fundidad, excepto para mencionar su populari-
dad: los grandes, las ciudades, la Iglesia que se
inclina por la guerra santa, los territorios fron-
terizos, acaso los sectores más desgraciados de
la población que se ilusionan con que la guerra
les puede sacar de la miseria. Sin embargo, no
se puede hablar de unanimidad porque algunos
personajes conscientes, como el propio Aran-
da, el ministro de Marina Antonio Valdés y
Bazán (cesado el 13 de noviembre de 1795) y el
viejo conde de Campomanes, se manifestaron
contra la guerra. Godoy en marzo de 1794 deste-
rró al conde de Aranda a Jaén y luego lo en-
cerró en la Alhambra, precisamente por haber

pedido la paz. Ésta se hizo en Basilea el 22 de
julio de 1795, a causa de los desastres militares
españoles, pero a causa también de que Fran-
cia necesitaba la paz. En Basilea Francia devol-
vía todas sus conquistas en España, adquiría la
parte española de la isla de Santo Domingo, y
Godoy recibía el título de Príncipe de la Paz.
Éste firmó con Francia el Tratado de San Ildefon-
so, 18 agosto 1796, cuya consecuencia inmedia-
ta fue la guerra contra Inglaterra, comenzada
en octubre. En la guerra, no obstante el heroís-
mo de los marinos, sufrimos la gran derrota del
cabo de San Vicente, 14 febrero 1797, y la pér-
dida de la isla de la Trinidad. Carlos IV se vio
obligado a destituir a Godoy, 28 marzo 1798,
aunque siguió conservando mucha influencia.
Le sustituyó Francisco Saavedra, y a éste el 21
de febrero de 1799 Mariano Luis de Urquijo.
Desde mayo de 1798 Miguel Cayetano Soler era
el verdadero ministro de Hacienda, aunque
sólo llevaba el título de superintendente. El 10
de noviembre de 1798 los ingleses ocuparon de
nuevo Menorca. Carlos IV decide reclamar la
herencia napolitana, pero allí los franceses ins-
talan la República Partenopea. Su retirada en 1799
produce una terrible represión, buen modelo
para lo que muy pronto va a ocurrir en España.
A pesar de los desastres políticos y militares
reverdece la Ilustración en España. Jovellanos,
ministro de Gracia y Justicia, intentó someter
la Inquisición al derecho común, lo que originó
su caída, 15 agosto 1798. Pío VI murió en 1799,
lo que aprovechó Urquijo para devolver a los
obispos españoles las dispensas matrimoniales,
que solían elevarse a Roma. Este asunto fue
una de las causas principales del cese del
ministro, sustituido el 13 de diciembre de 1800
por Pedro Ceballos, casado con una prima de
Godoy. Mientras tanto España y Francia habían
firmado en octubre de 1800 un nuevo Tratado
de San Ildefonso a favor del duque de Parma,
por el que España entregaba a Francia seis
navíos de 74 cañones y Luisiana. Con Carlos IV
los intereses dinásticos seguían estando por
encima de los nacionales. Napoleón dominaba
la escena: con la vista puesta en el bloqueo
continental, un acto implicaba el siguiente.
Había que doblegar a Portugal. Éste fue el ori-
gen de la guerra de las Naranjas, declarada por
España el 27 de febrero de 1801: conjuntamen-
te entraron en Portugal 15.000 franceses y
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70.000 españoles, y a su cabeza Godoy a título
de generalísimo. Cuatro meses después Portu-
gal pidió la paz, quedando para España la plaza
de Olivenza. También Luciano Bonaparte acep-
tó la paz entre Francia y Portugal, pero como el
Primer Cónsul no había conseguido sus fines,
esta guerra sólo sirvió para irritarle con Godoy
y con Carlos IV. En Amiens, 23 marzo 1802, se
firmaron las paces generales: España recuperó
Menorca, pero perdió definitivamente Trini-
dad. Con la guerra de las Naranjas Godoy vol-
vió oficialmente al poder, como una especie de
ministro sin cartera, aparte de su categoría
militar. En mayo de 1803 se reanudó la guerra
entre Francia e Inglaterra, y Napoleón exigió
entonces el cumplimiento del Tratado de San
Ildefonso de 1796. Godoy intentó ahora jugar la
carta de la neutralidad española, y sólo consi-
guió un llamado Tratado de Neutralidad, 12
octubre 1803, por el que España se obligaba a
pagar a Francia un crecido subsidio. El Tratado
provocó la nueva guerra con Inglaterra, decla-
rada el 12 de diciembre de 1804, que llevó
directamente a la destrucción de las flotas
española y francesa en Trafalgar, 20 octubre
1805. No obstante el heroísmo de los marinos,
semejante fracaso significó para Napoleón el
fin de sus proyectos de desembarco en Gran
Bretaña; para España fue mucho más grave:
significaba el fracaso del gran esfuerzo naviero
español del siglo XVIII, y de hecho el final del
imperio. En la conciencia española, Trafalgar
tendrá enorme relevancia. Sintiéndose en peli-
gro, porque si Carlos IV moría, el partido fer-
nandino acabaría con él, Godoy empezó una
negociación secreta con Napoleón, ya en 1806:
le hacía ilusión convertirse en príncipe sobera-
no de un trozo de Portugal. Con cambios brus-
cos que indican su inseguridad, el 6 de octubre
de 1806 Godoy lanzó una proclama, firmada
por él y por el rey, en la que invitaba a los espa-
ñoles a levantarse contra el tirano dominador
de Europa. En ningún momento decía quién
era ese tirano, pero todo el mundo entendió.
Inoportuna proclama, que fue seguida por la
gran victoria del emperador en Jena, 14 octubre
1806, que obligó a Godoy a disimular, lo que
Napoleón de momento pareció aceptar. A finales
de mes comenzó la llamada causa de El Esco-
rial, instruida contra el príncipe Fernando y sus
cómplices, acusados del intento de destronar a

Carlos IV y dar muerte a María Luisa, para que
Fernando ocupase el trono. Fernando se humi-
lló ante su padre, y éste le perdonó el 5 de
noviembre. El proceso siguió con los demás
encausados, pero todos fueron absueltos por la
sentencia del 25 de enero de 1808, sentencia
que indicaba claramente que desde el punto de
vista político Carlos IV era un hombre acabado.
El rey impuso un castigo gubernativo a los
principales responsables de la conjura, Juan
Escoiquiz y los duques del Infantado y de San
Carlos. Mientras tanto las negociaciones secre-
tas habían conducido al Tratado de Fontaine-
bleau, 27 octubre 1807, en el que se acordaba
la partición de Portugal (un trozo para Godoy),
y se determinaba la entrada de las tropas fran-
cesas en España para dirigirse al reino vecino.
El negociador por Godoy en las conversaciones
secretas con Napoleón, Eugenio Izquierdo, a
comienzos de 1808 estaba ya completamente
amedrentado, porque el emperador había inclui-
do en ellas el tema de la cesión de todos los
territorios españoles situados en la orilla iz-
quierda del Ebro. No le fue posible a Izquierdo
entregar a Godoy una nota sobre esta reclama-
ción, porque ya el favorito había caído (la publi-
có Escoiquiz en 1810, y después el conde de
Toreno en su Historia del levantamiento,

guerra y revolución de España). Cuando ya
las tropas francesas estaban penetrando en
España, y en toda España crecía la inquietud,
Carlos IV en una proclama, 16 marzo 1808, ase-
guró que no era su intención marchar a Anda-
lucía con toda su familia. Los días siguientes, 17
y 18, estalló el llamado Motín de Aranjuez, en
el que fue asaltada la casa de Godoy y de sus
parientes, mientras el favorito se escondía.
Carlos IV, para salvarle, le destituyó el día 18,
lo que comunicó inmediatamente a Napoleón.
El 19 abdicó en su hijo Fernando, mientras por
toda España cundían las algaradas contra los
retratos y otros signos del poder caído. Napoleón
lo va a tener fácil: no reconocerá como rey de
España ni al rey ni al hijo, anunciará su viaje
a España, que siempre se va retrasando, y lla-
mará a los dos y a toda la familia real a Bayona,
para allí estudiar el tema. Carlos IV intentó
negar valor a su propia abdicación, para así
recuperar el trono. Los hechos se precipitan, y
los documentos también. Carlos envía una car-
ta a Napoleón, en la que incluye la protesta que
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hizo en Aranjuez, 21 marzo 1808, declarando
nula la abdicación. La carta puede verse en el
Diario de Madrid, 10 y 12 mayo 1808, y en el Dia-

rio de Valencia, 17 mayo 1808. La misma car-
ta y la dirigida al infante don Antonio, San
Lorenzo, 17 abril 1808, en la que vuelve a repe-
tir la nulidad de la abdicación, y comunica que
sale al encuentro de su amigo el emperador de
los franceses, en Diario de Valencia, 18 mayo
1808, y en Azanza-O’Farrill. En el mismo perió-
dico valenciano, aparece la carta de S. M. el
emperador de los franceses y rey de Italia a S.
A. R, el príncipe de Asturias, firmada Napoleón
y encabezada por «Hermano mío», pero como
se ve, y es sabido, ya no le reconoce como rey.
En la carta de Carlos a Fernando, Bayona, 2
mayo 1808, le increpa por haberse dejado
seducir por los enemigos del trono, entre ellos
la primera mujer del propio Fernando, que
odiaba a Francia. Le acusa de haberle despoja-
do violentamente de la Corona (triunfó la cons-
piración de El Escorial). Con su conducta Fernando
puso una barrera de bronce entre su persona y
el trono de España. Por ningún concepto pue-
de llegar a reinar. Carlos IV lo hizo para la feli-
cidad de sus vasallos, a los que no quiere dejar
«la guerra civil, los motines, las juntas popula-
res y la revolución. Todo debe hacerse para el
pueblo, y nada por él». Es la vieja idea del Des-
potismo Ilustrado, pero la acusación más im-
portante es que Fernando, con su conducta,
abrió las puertas a la revolución (Diario de

Madrid, 23 mayo 1808). Sigue la real manifes-
tación, encabezada por «Españoles y amados
vasallos», firmada en Bayona en el Palacio
imperial, llamado del Gobierno, 4 mayo 1808,
yo el rey (Carlos IV). Este documento, poco
difundido, me parece, es la condena del 2 de
mayo, pues dice a los españoles que «hombres
pérfidos se ocupan en perderos, y quisieran
daros armas para que las empleaseis contra las
tropas francesas» (…) «los que os sugieren
ideas contra Francia están sedientos de vues-
tra sangre, y son o enemigos de nuestra nación,
o agentes de Inglaterra: si los escucháis, aca-
rrearéis la pérdida de vuestras colonias, la
división de vuestras provincias y una serie de
turbulencias e infortunios para vuestra patria».
Sólo la amistad del emperador puede salvarla y
darle prosperidad. Con la misma fecha, 4 de
mayo, Carlos IV comunica a Napoleón que ha

nombrado lugarteniente del reino al gran duque
de Berg, cuyo nombramiento «A la Junta Supre-
ma de Gobierno», misma fecha, viene a conti-
nuación. El texto se envía también a los Consejos
de Castilla y de la Inquisición. La «Orden de
remisión del real decreto y manifestación»,
Palacio, 7 mayo 1808, firmada por Sebastián
Piñuela y dirigida al decano del Consejo. En el
Consejo pleno, celebrado el día 8, con asistencia
de dos vocales de la Suprema Junta de Gobier-
no, Gonzalo O’Farril y Bernardo Iriarte, nombra-
dos por el gran duque de Berg, se acordó
cumplir el real decreto y manifestación transcri-
tos, y que se comuniquen a todas las autorida-
des, Madrid, 8 mayo 1808. Con fecha del 10 de
mayo Sebastián Piñuela dirige al decano del
Consejo y Cámara, Arias Mon, el decreto de Fer-
nando VII dirigido a la Junta de Gobierno, que
incluye la carta del mismo a su padre Carlos IV,
Bayona, 6 mayo 1808, por la que renuncia a la
Corona y se la devuelve. En su virtud Fernando
revoca los poderes que había otorgado a la jun-
ta, la que en adelante deberá obedecer lo que
determine Carlos IV. El 5 de mayo Fernando
pone su persona, la del infante don Carlos, y las
de todos los que le han seguido, bajo la protec-
ción de Napoleón. El manifiesto a los españoles,
la carta a Murat comunicándole su nombramien-
to, y esto mismo a la Junta de Gobierno, la
comunicación de que ha cedido al emperador
sus derechos sobre España y las Indias, Bayona,
8 mayo 1808, en Diario de Madrid, 19 mayo
1808. Los documentos terminan con el acuerdo
del cumplimiento de todo lo anterior, firmado
por Bartolomé Muñoz, Madrid, 10 mayo de 1808,
y con la previsión burocrática de que en el papel
sellado se ponga en adelante «Valga por el go-
bierno del Lugar Teniente (sic) general del rei-
no» (Extracto de las últimas gazetas de la

Europa, 1808). El edicto del conde de Ezpele-
ta, publicado en Barcelona, 13 mayo 1808, sobre
la vuelta al trono de Carlos IV, el nombramiento
de lugarteniente del gran duque de Berg, y la
gran amistad que existe entre Carlos y el empe-
rador de los franceses. Los españoles, dice,
«detestarán las especies sediciosas e inquietas
con que la miserable iniquidad pretende y pro-
cura preocupar los ánimos y trastornar el
orden» (Diario de Valencia, 19 mayo 1808).
Con todo esto Carlos IV no volvió a ser rey, y
nunca regresó a España. Su nombre apareció de
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vez en cuando como una alternativa, pero la
especie se consideró siempre subversiva [Car-

los IV. 1808. Expediente y proclama sobre su

reposición en el trono]. Carlos IV y María Lui-
sa, acompañados por Godoy, y auxiliados por
Izquierdo, incluso con su propio dinero, perma-
necieron en Bayona, y cuando Fernando VII
se retiró a Valençay, ellos lo hicieron a Com-
piègne, y en seguida a Marsella. En esta ciudad
vivieron cuatro años sin hacer nada, eso sí,
guardando la etiqueta. Carlos decidió marchar-
se a Roma, adonde llegaron los dos el 16 de
julio de 1812, bajo la protección de Pío VII. En
1818 Carlos IV decidió marcharse a Nápoles, a
visitar a su hermano el rey Fernando; al cabo
de unas semanas tuvo que volver a Roma, en
donde le esperaban María Luisa y Godoy. Pero
María Luisa murió de una congestión pulmonar
el 2 de enero de 1819, asistida por el fiel
Godoy. Carlos sintió mucho la muerte de su
esposa. El 14 de enero, cuando se disponía a
volver a Roma, se vio acometido de un violento
acceso de fiebre, complicado con un ataque de
gota. Fernando VII ordenó el traslado de los
restos de sus padres en un barco de guerra,
para ser depositados en El Escorial, pero
haciendo la observación de que ninguna perte-
nencia de valor debía ir a parar a Godoy, quien
se casó inmediatamente con Pepita Tudó.
(Diario de Madrid, cit., Diario de Valencia,

cit., Extracto de las últimas gazetas de la

Europa, cit.; Azanza 1957; Chastenet 1946;
Berte-Langereau 1958; AHN, Consejos, leg.
2666-7) 

Carlos, Juan Miguel de. Miembro del Tribunal del
Consulado, Cádiz, 1809. (AHN, Estado, leg. 6 A)

Carlos, Simón de. Teniente de Artillería, que
tomó parte en la intentona revolucionaria de
Cádiz, 24 enero 1820. (Santiago Rotalde 1820)

Carlos Luis. Cf. Borbón, Carlos Luis de.

Carlos María Isidro. Cf. Borbón, Carlos Mª Isidro
de.

Carlota Fernanda. Cf. Borbón, Carlota Fernanda. 

Carlota Joaquina. Cf. Borbón Parma, Carlota Joa-
quina.

Carlota María Fernanda. Cf. Borbón, Carlota
María Fernanda de.

Carminati, Francisco. Teniente coronel goberna-
dor de Acapulco, 1817. 

Carmona, Cristóbal. Concurrente a la Sociedad
Patriótica de Lucena. De la Milicia Nacional
Voluntaria de Infantería.

Carmona, José Rosendo. Cura de San Martín de
Sevilla y canónigo, afrancesado, del que se dice
que andaba siempre predicando por los france-
ses. Tomó posesión como canónigo el 10 de ene-
ro de 1811 (Gazeta de la Junta-Congreso del

Reino de Valencia, 12 febrero 1811). Junto con
Lista y José Martínez de Escobar fue encargado
en Sevilla por el gobierno francés de hacer el
inventario de los papeles de la Inquisición.
Refugiado en Francia, fue uno de los 229 firman-
tes de una exposición a Fernando VII, 30 abril
1814, en la que le aseguran su celo y fidelidad.
(Morange 1999b y 2002; Diario Crítico General

de Sevilla, 18 noviembre 1813)

Carmona, Juan. Segundo teniente coronel, de
Ingenieros, profesor del establecimiento de Za-
padores en Alcalá de Henares, 1817-1821.

Carmona, Manuel. Propietario de Bailén, nom-
brado por José I procurador síndico personero,
21 enero 1810. (Gazeta Nacional de Zaragoza,
22 febrero 1810)

Carmona, Manuel Salvador (Nava del Rey, Valla-
dolid, 10 mayo 1734 - Madrid, 15 octubre 1820).
Grabador de láminas, hijo de Pedro Salvador y
Carmona y María García Gómez. Estudió en la
Academia de San Fernando y con su tío, el escul-
tor Luis de Salvador y Carmona. En 1752 pasó a
París a instruirse en el grabado en dulce y el uso
del aguafuerte, siendo discípulo de Nicolás Dou-
pins, de la Academia de Bellas Artes de París.
Tanto sobresalió que se le nombró académico de
la misma, y en 1761 grabador del rey de Francia.
Se casó en París con Margarita Legrand. Regresó
a España en 1763, restaurando inmediatamente
el grabado español, los tórculos para estampar, la
fabricación del papel, la composición de tintas,
etc., logrando que España se liberase en materia
de estampas de la dependencia extranjera.
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Ingresó en la Academia de San Fernando, 20
enero 1764, y en las de Toulouse, Roma, San Luis
de Zaragoza y San Carlos de Valencia. Muerta su
primera esposa, volvió a casarse en 1768 con Ana
María Mengs, hija mayor del pintor, con el que le
unía gran amistad. Para ello fue a Roma, ciudad
en la que hizo amistad con José Nicolás de Aza-
ra. Fue muy apreciado como artista, tanto en
materias de historia, fábula y costumbres, como
de devoción y retratos de personajes desde Jor-
ge Juan y Fernando VI hasta Quevedo, Góngora
y Carlos III. En 1783 nombrado grabador de
cámara. Fue también académico de la Española.
Pero sus últimos años fueron muy tristes, por
falta de medios para mantenerse: incluso la
Imprenta Nacional le quitó en 1790 la pensión de
300 ducados que le pasaba por hacer las porta-
das de la Guía de Forasteros. Autor de Estam-

pa nueva que representa al Niño Dios con

san Antonio de Padua, pintada por el célebre
Mengs y grabada por él (Gazeta de Madrid, 1
noviembre 1808). Depositó en el Banco de San
Carlos 2.324 reales en vales reales, como donati-
vo para el Ejército (Gazeta de Madrid, 8
noviembre 1808). Se señala que la Real Calco-
grafía adquirió en 1814 su lámina del Charlatán

sacamuelas por 9.000 reales. Murió de manera
accidental. Carmona es una de las cimas del arte
español y europeo de su época. (Muñoz y Manza-
no 1889; Ossorio y Bernard 1975; Font 1966;
Sánchez Cantón 1929; Páez 1966)

Carmona, Nicolás. Protofarmacéutico de Cádiz,
miembro de su sociedad económica, 1 septiem-
bre 1825. (Acta 1830b) 

Carmona, Ramón. Secretario de la Secretaría 
de Policía de Cádiz, 1812. (Diario Mercantil de

Cádiz, 4 enero 1812)

Carmona y Herrera, Cayetano. Comisario hono-
rario de Guerra, 1815-1823.

Carmona Sorraquín, José. Sociedad Patriótica 
de Lucena. De la Milicia Nacional Voluntaria de
Caballería. Administrador de Correos.

Carnerero, José María (Madrid, 1784 - ?). Hijo de
Sebastián Bernardo Carnerero de la Quintana y
de Josefa Bails de Balmaseda, de familia hidalga.
En 1793 recibe el beneficio de la parroquia de

Santa María de Almeyda de Sayago, diócesis de
Zamora, para la que se requiere la correspon-
diente información de limpieza de sangre. No
quiere esto decir que vaya a dedicarse a la vida
eclesiástica. Estudia, bajo la dirección de su
padre, humanidades, filosofía moral, física expe-
rimental, poética, matemáticas y, probablemen-
te, francés, ya que en 1801 escribe una comedia,
Citas debaxo del olmo, refundición de una
obra francesa. Publica el artículo «¿En qué
consiste el placer de la tragedia?» (Diario de

Madrid, 5 y 6 enero 1801). No obtuvo el título
de bachiller. El 18 de junio de 1801 su padre soli-
cita para él una beca porcionista en el Colegio de
Santa Catalina Mártir, Universidad de Alcalá, que
le es concedida, y aunque se exigía el grado de
bachiller, su padre logra que se le exima del mis-
mo. La incorporación tiene lugar en octubre de
1801, y el 1 de diciembre de 1801 recibe además
una beca de voto por parte de la condesa de
Montijo. Carnerero no es un colegial modelo, ya
que no observa la disciplina y reglamento, e
incluso se comprueba que por dos veces dur-
mió fuera del colegio. Esto da lugar a que se le
castigue en mayo-junio de 1802, sin más conse-
cuencias, por la intervención de su padre. Siguió
así, figurando de secretario de Capillas, pasando
conclusiones y con la misma vida irregular, hasta
que el 11 de marzo de 1805 la junta del colegio le
retira la beca, y Carnerero abandona la Universi-
dad de Alcalá. Mientras tanto, en 1801 publica
Citas debajo del olmo, comedia en tres actos; y
estrena, en el Coliseo de la Cruz, El viajante

desconocido, comedia arreglada del francés; y
en 1803 la tragedia Elvira y Perci, o los efectos

de la violencia. Redactor con su hermano
Mariano del Memorial literario o Biblioteca

Periódica de Ciencias y Artes, propiedad de su
padre desde 1804. El 25 de marzo de 1806 es
nombrado agregado a la Embajada de España en
Constantinopla, por influencia de Godoy, pero ya
estaba de vuelta en España cuando la familia
huye hacia Sevilla ante la llegada de los france-
ses. El padre es destinado a Nueva España, don-
de morirá, y poco después también su mujer.
Carnerero es detenido en 1808 por la policía
francesa y salvado por Azanza. Luego se afran-
cesa, siendo nombrado redactor de la Gazeta

de Madrid y empleado en la secretaría del
Ministerio del Interior. En 1810 acompaña a
José I en un viaje al sur, ocasión para leer en
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Sevilla la composición Al rey nuestro señor,

con motivo de su entrada en Sevilla y de la

próxima participación que le deberán sus

Españas. Estrena su traducción de Mélanie,
drama de Jean-François de La Harpe, con el títu-
lo de La novicia o la víctima del claustro, 7
julio 1810, publicada después en Valencia, 1820.
El texto del manuscrito de 1810 y del impreso de
1820 es el mismo, con sólo pequeños retoques en
sentido liberal, aunque suaviza el anticlericalis-
mo del original. Un soneto suyo «A la hermosu-
ra» aparece en Diario de Barcelona, 27 febrero
1814, tomado seguramente de otro sitio. Con la
derrota de Napoleón, Carnerero se refugia en
Francia, gozando de la protección del duque de
Orleans, del que fue bibliotecario, hasta 1821. En
Toulouse, 1814, traduce al francés la Idea senci-

lla, de Escoiquiz, con notas del traductor y
supresión de pasajes. Beauchamp sostiene que
el interés de Carnerero está en la defensa del
príncipe y princesa de Benevento [Talleyrand],
que había sido censurado por Ostolaza; busca
además adular a Escoiquiz y regresar a España.
En Madrid se representó su sainete El joven de

sesenta años, 1816; la comedia La huerfanita o

lo que son los parientes, 1817; y publicó Dos

palabritas dirigidas a D. Juan de Nellerto (o
sea Llorente), recogedor y recopilador en las

memorias para la Historia de la Revolución

Española, 1817. Aunque se supuso que podía
ser el editor de Olla podrida, 1820, parece que
no regresó a España hasta 1821, siendo colabo-
rador de El Universal Observador Español,
Madrid, 1820-1822, en el que publicó una carta,
fechada a 30 de diciembre de 1820, en defensa
propia y de su hermano, atacados ese mismo día
por El Constitucional. Redactor de El Eco de

Padilla, 1821, probablemente como agente de
De Caze, traductor de Los títeres o lo que es el

mundo, comedia de Picard, 1821; y La antesa-

la, comedia original, 1821. Colaborador de El

Independiente, 1822; colaborador y acaso fun-
dador de El Indicador de los Espectáculos y del

Buen Gusto, 1822-1823; y de El Patriota Espa-

ñol. En El Indicador, 24 diciembre 1822, con
fecha del 26 de noviembre le pide perdón Santia-
go Casanova por un hecho acaecido el 5 de octu-
bre. Carnerero renuncia a la acción judicial.
Ignoro el fondo del asunto. Se le atribuyó El tuti

li mondi y la cosa bonita, Burdeos, 1822.
Auténtico camaleón político, en 1823 le protege

el duque de Angulema y escribe la comedia La

noticia feliz, que celebra la libertad de Fernan-
do VII. La misma alabanza descarada que había
usado con José I la emplea ahora con el Borbón, y
a medrar. Autor de La huerfanita o lo que son los

parientes, comedia en tres actos arreglada al tea-
tro español, estrenada en el teatro Príncipe el 28 de
enero de 1825. Siguió con El regreso del monar-

ca, Madrid, 1828, pieza cómica; de la refundición
de Tirso, El que fuere bobo, no camine, o el cas-

tigo de Penseque, 1828; del «arreglo», El peluque-

ro de antaño y el peluquero de hogaño, 1828;
Las glorias de España. Poema melodramático

en un acto; en obsequio del augusto enlace del

rey N. S. don Fernando VII con la serenísima

princesa doña María Cristina, Madrid, 1829; Lo

que es mudar de vestidos y oros son triunfos, y
Los festejos olímpicos o el triunfo de Citerea,
melodrama alegórico, 1830. Redactor y director del
Correo Literario y Mercantil, Madrid, 1828-1831;
arregla para la escena española el drama Los dos

soldados franceses, 1830; y estrena las comedias
El pobre pretendiente; El marido en picos par-

dos; El fardo o la ambición de un lacayo, las tres
en 1830; funda Cartas españolas, cuya primera
entrega es del 26 de marzo de 1831; a la que sigue
Revista española, 1832; publica La Cuarentena;
El afán de figurar; El tutor inglés, todas come-
dias de 1831; y Gustavo y Poleska o el pan de la

boda, 1832; El marido ambicioso, 1834. Autor
también de Memorias contemporáneas o sea

Colección histórica de sucesos de nuestros días,
Madrid, 1838, que apareció anónima. Palau le atri-
buye Banderilla de topocarnero para ciertos crí-

ticos exagerados y mal avenidos con la función

de toros, s. l., s. a. Cultivó al mismo tiempo la poe-
sía, sobre todo áulica. Se sabe que estuvo casado, y
que tuvo hijos, pero no hay demasiada información
en esta materia. La importancia cultural de Carne-
rero es grande, aunque sólo sea paradójicamente
porque tenía una gran facilidad para el plagio.
(Hartzenbusch 1894; Palau y Dulcet 1948 y 1990;
Llorens 1968; Beauchamp 1824; Morange 1983 y
1984; Carnero 1989b; Rokiski 1987; Romera 2004;
El Universal Observador Español, 31 diciembre
1820; Diario de Madrid, 28 enero 1825; Diario de

Barcelona, 12 diciembre 1828; cat. Sanz, octubre
2006) 

Carnerero, Mariano. Hermano del anterior,
redactor como él del Memorial Literario, 1804-
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1806. Fue autor de Al combate naval del 21 de

octubre (Trafalgar), Madrid, 1806. Tras un año
de interrupción, el periódico reapareció a
comienzos de 1808, dirigido por él, con la ayuda
de Cristóbal de Beña y Andrés de Moya
Luzuriaga. Salieron 15 números, hasta mayo. En
una carta dirigida a Diario de Madrid, 30 mayo
1808, niega que sean suyos los versos sobre el 2
de mayo, que se acababan de publicar con sus
iniciales. Siguió a la Junta Central a Sevilla. El 25
de julio de 1809 presentó una solicitud para
publicar El Espectador de España, periódico
concebido como continuación del Memorial

Literario, pero la Junta Central le negó el per-
miso. Editor, junto con Félix Enciso Castrillón,
de Tertulia Patriótica de Cádiz, 17 octubre
1810 - 15 febrero 1811, periódico en el que inser-
tó numerosos artículos. Uno de ellos, firmado,
«Individuos de la anterior Regencia», Cádiz, 19
diciembre 1810, publicado en Tertulia Pa-

triótica de Cádiz, del día 21, constituye un
tremendo ataque contra las sesiones secretas de
las Cortes, y por ello mismo contra éstas; pero
siempre alegando amor a la libertad. En el
Diario Mercantil de Cádiz, 22 y 23 febrero
1811, publicaron los dos socios un artículo en
favor de Calvo de Rozas y de las Cortes, fechado
en Cádiz a 3 de febrero. Fue editor de El Revisor

Político, Cádiz, 3 julio 1811-1812. Agregado a la
Embajada de España en Moscú, 1812. Salió de
San Petersburgo el 10 de mayo de 1813, y llegó 
a Cádiz el 22. Allí fue masón, si hemos de creer a
Alcalá Galiano. Oficial de Embajada en París,
1814; secretario de Embajada en Viena, 1818, y
luego en el mismo año, oficial segundo de la
Secretaría de Estado, y en fin, secretario y
encargado de Negocios en 1821-1822; finalmen-
te, agente de Calomarde en París durante la
Década Ominosa. Recomendado por Regato para
el puesto de encargado de Negocios en París,
Madrid, 8 agosto 1830, no llegó a obtenerlo.
Redactor de La Revista Española, 1832.
Secretario de la sección de Estado del Consejo
Real, 1834, año en que, según Regato, Madrid, 26
marzo 1834, se hallaba en correspondencia
directa con el superintendente de Policía
Marcelino de la Torre. Pide la jubilación en 1836.
En 1837 es miembro de la Junta de Franquicias
Diplomáticas, colaborador de El Amigo del

Pueblo, Madrid, 1838. Ministro plenipotenciario
en Suiza, 1839; autor de ¡Españoles alerta!

Observaciones acerca del estado crítico en

que se halla España, Cádiz, 1840. Vocal de la
Junta Consultiva del Ministerio de Estado, 1843;
y ministro plenipotenciario en Lisboa. Poseía la
gran cruz de Isabel la Católica. Aunque no se
llevó bien con su hermano, tenía la misma fama
de volátil, por lo menos en política. (Diario de

Madrid, cit.; Hartzenbusch 1894; Palau y
Dulcet 1948 y 1990; Morange 1999a, 1983 y 1984;
Tertulia Patriótica de Cádiz, cit.; Diario

Mercantil de Cádiz, cit.; Martínez de las Heras,
s. a.; El Redactor General, 23 junio 1813; AHN,
Estado, leg. 3060; Alcalá Galiano 1955b, p. 425;
Rokiski 1987; Riaño de la Iglesia 2004; Romera
2004) 

Carnerero de la Quintana, Bernardo Sebastián.

En junio de 1804 compró el Memorial Litera-

rio, para que hicieran carrera sus hijos Mariano
y José María, aunque conservando la condición
de redactor del mismo. Secretario del Consejo de
S. M. y de la Superintendencia de Plantíos, rom-
pimientos y sementeras de 25 leguas en torno a
la corte, Acusado de afrancesado, 1808. Emigró
a Nueva España, en donde murió. (AHN, Estado,
leg. 29 E, doc. 95; Romera 2004)

Carnicer, Joaquín. Jesuita, catedrático de Ma-
temáticas en los Estudios de San Isidro, 1819. 

Carnicer, Manuel (Alcañiz, Teruel, ? - Miranda de
Ebro, 6 abril 1835). Hijo de labradores plebeyos,
fue a la escuela para aprender a leer y escribir.
En 1818 le tocó ir de soldado, pero por su talla y
buena presencia fue destinado a la Guardia Real.
El 7 de julio de 1822 fue uno de los guardias
sublevados en Madrid. Tras la derrota se le des-
tinó a un regimiento distante, pero él prefirió
presentarse a su paisano Joaquín Capapé, ya fac-
cioso declarado, con quien fue ascendiendo en el
escalafón hasta llegar a teniente coronel. Con la
entrada de los franceses terminaron sus rápidos
ascensos, pues el Gobierno le comprendió entre
los ilimitados. Volvió, sin embargo, al Ejército
como teniente, pero en 1832 fue definitivamente
retirado. La medida representaba para él una
humillación, por lo que, tras la muerte del rey,
tomó parte en Alcañiz en una conspiración para
tomar la ciudad en nombre de Carlos V. Descu-
biertos por el gobernador Juan Acuavera, y pre-
sos algunos de los dirigentes, tuvo que huir.
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Formó una pequeña gavilla de veintidós hombres
y se dirigió a Morella. No llegó inmediatamente a
un acuerdo con los morellanos, por lo que decidió
proclamar a don Carlos en La Codoñera, 12 octu-
bre 1833, liberando a los presos de la cárcel y
engrosando su partida. Destacó en seguida por su
sentido de la organización y por su decisión. En
noviembre de 1833 se puso en relación con el
barón de Hervés, en Morella, pero fueron todos
derrotados el 6 de diciembre por las tropas de la
reina. Comenzó su época diríamos independiente,
con una partida de unos 2.000 individuos, que
actuaban en la Plana de Castellón, Maestrazgo y
Bajo Aragón hasta Calatayud. El 6 de abril de
1834, con Quílez y otros, fue derrotado en Mayals,
muchos de sus hombres se marcharon, debido a la
derrota y a las necesidades agrícolas, y se vio obli-
gado incluso a disolver su partida, y esconderse
entre Alcañiz y Calanda. Vuelve a la actividad en
septiembre, preparándose para una lucha larga,
vistiendo, equipando y disciplinando a su gente.
Esto no es obstáculo para que cometa algunas
atrocidades, como el asesinato de Sixto Acuavera,
hermano del gobernador de Alcañiz. Su importan-
cia era grande, pues logró aunar en su persona
toda la fuerza insurrecta de Aragón, aunque no
pudo evitar la derrota, a manos de Nogueras, en
Puigmoreno y Alcorisa. A finales de 1834 su parti-
da quedó otra vez disuelta. Le sostenía su capaci-
dad de resistencia: se dice que estaba enfermo del
pecho, por lo que tenía frecuentes vómitos de san-
gre. En 1835 se presenta la cuestión del liderazgo:
él o Cabrera. Éste le convenció para que fuese a
hablar con don Carlos en Navarra, y según todas
las apariencias, fue delatado, e inmediatamente
fusilado. Para quien se firma «Un emigrado del
Maestrazgo», el delator fue el mismo Cabrera, no
otro, que así eliminó a su principal rival. (Rújula
López 1998; Un emigrado del Maestrazgo 1840;
Páez 1966)

Carnicer y Batlle, Ramón (Tremp, Lérida, 24
octubre 1783 - Madrid, 17 marzo 1855). Comen-
zó a estudiar música en su villa natal, y a los 10
años ganó una plaza de niño de coro en la Seo 
de Urgel. En 1806 se trasladó a Barcelona, y de
1808 a 1814 vivió en Mahón, en donde en 1813
escribió la tonadilla La cantinera. De regreso a
Barcelona, realizó varios encargos musicales,
hasta que en 1818 se le encomendó la dirección
del teatro. La ópera Adela de Lusignano se

estrena en su beneficio, que llegó a tener veinte
representaciones. Otra ópera, Don Juan Teno-

rio o El convidado de piedra, sólo alcanzó nue-
ve representaciones. Después de visitar París y
Londres, en 1823 se le ordenó trasladarse a
Madrid, en donde estrenó Elena e Constantino,
1827; y Elena e Malvina, 1829. Dirigió las
orquestas de ópera de los teatros Cruz, Príncipe
y Circo. En 1830 fue nombrado maestro composi-
tor del Conservatorio de Madrid. Escribió nume-
rosas obras, misas, sinfonías, incluso óperas y
canciones españolas: Cristóforo Colombo, 1831;
Isabel, reina de Inglaterra, 1831; Eufemia di

Messina, 1832; Don Giovanni, 1834 (inspirada
en Mozart); Ismalia o morte ed amore, 1838. En
la Biblioteca Nacional de Madrid se conservan
cuatro óperas y veintiuna comedias, además de
himnos, loas y piezas sueltas. Poco antes de morir
cobraba una pensión de veinte reales diarios. Un
busto en la fachada del Teatro Real de Madrid
consagra su fama. (Soriano 1855; Molins 1889;
Palau y Dulcet 1948 y 1990; Subirá 1930 y 1946;
Saldoni 1868; Páez 1966) 

Carnicero, Antonio (Salamanca, 1748 - ?). Pintor
y grabador. Hijo de un escultor y pintor, se trasla-
dó a Madrid cuando su padre pasó a la corte. Se le
deben algunas obras de tema taurino, y el verda-
dero retrato de Carlos María, infante de España,
que grabó Juan Brunetti. Dibujó también el retrato
de Fernando VII, que grabó el mismo Brunetti.
(Ossorio y Bernard 1975; Páez 1981; Gazeta de

Madrid, 29 abril 1808 y 13 septiembre 1808)

Carnicero, José Clemente. Autor de Historia

razonada de los principales sucesos de la glo-

riosa revolución de España, Madrid, 1814-1815,
4 vols.; La Inquisición justamente restablecida,

o impugnación de la obra de D. Juan Antonio

Llorente: «Anales de la Inquisición de Espa-

ña»; y del Manifiesto de las Cortes de Cádiz,
Madrid, M. de Burgos, 1816, 2 vols. 

Carnicero de Fuentelsaz, el. Ladrón de reses,
según se decía, cuya carne vendía al público. En
1823 apareció al frente de una cuadrilla de guerri-
lleros feotas. (Ocios de Españoles Emigrados,
III, nº 11, febrero 1825, p. 145)

Caro, Bartolomé Manuel. Cf. Caro Hernández,
Bartolomé.
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Caro, Dionisio. El 10 de enero de 1821 fue con-
denado en Burgos a garrote, como implicado en
la causa de Francisco Barrio. (Almanaque 1822)

Caro, Francisco Javier. Autor, si es el mismo, de
Diario de la Secretaría de Santa Fe de Bogotá,
manuscrito de 1783, impreso en Madrid, 1904,
aunque sólo 30 ejemplares. Catedrático de Leyes
de la Universidad de Salamanca, que había mani-
festado su opinión favorable a la formación de
una junta central, de la que fue vocal por Castilla
la Vieja. La cual le comisionó para ir a Galicia y
Asturias, junto con el coronel Stuard, a fin de
procurar salvarlas de la invasión enemiga.
Miembro de la sección de Gracia y Justicia, y el 1
de noviembre de 1809, de la Comisión Ejecutiva,
lo fue también de la Comisión de Cortes, en la
que fue partidario de la representación unívoca.
Comisionado de la Junta Central en Canarias, lle-
gó a Santa Cruz de Tenerife, procedente de La
Coruña, 4 marzo 1809. Salió hacia la península el
30 de marzo y llegó a Cádiz el 8 de abril de 1809.
No tenía familia, por lo menos en España. En
febrero de 1810 embarcó en el paquebote
Casilda, pero como este navío se averió, estaba
dispuesto a tomar un buque de guerra que salía
para La Habana, desobedeciendo así la orden de la
Regencia, que prohibía que los centrales fuesen a
América. Diputado por Santo Domingo a las
Cortes ordinarias de 1813-1814, a las que se incor-
poró el 25 de septiembre de 1813. Constitucional
muy moderado, fue miembro del Tribunal de
Cortes. Diputado también por Santo Domingo a las
Cortes de 1820-1822; magistrado del Tribunal
Supremo de Justicia, 1821-1823. (Palau y Dulcet
1948 y 1990; Martínez de Velasco 1972; Jovellanos
1963; Guerra y del Hoyo 1976; Alonso Garcés
2006; Lista Diputados 1813; Rieu-Millan 1990) 

Caro, Juan. Subdelegado, intendente de Málaga,
1820.

Caro, Juan. Mariscal de campo, herido en
Villafranca del Penedés, marzo 1810 (Gazeta de

Valencia, 6 abril 1810). Comandante general del
cantón de Tarragona, se publica su parte de
Tarragona, 20 abril 1811, en el que comunica las
noticias enviadas por Campoverde el 18 sobre el
abandono por los enemigos del fuerte de
Bañolas, y la información fechada el 14 del aban-
dono también de Arenys (Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, 30 abril
1811). También sus partes de Tarragona 2, 3, de
nuevo 3, 4 y 5 mayo 1811, cuyos pensamientos
básicos son «confiad en mí», la inhumanidad de
los invasores, la increíble existencia de traidores
y la llegada de víveres que manda Valencia.
Tanto escrito se debía a que Luis Antonio Flores,
Peñíscola, 2 mayo 1811, le había avisado la inten-
ción de Suchet de tomar Tarragona el mismo día
o el siguiente, aprovechando una intriga que en
ella había (Gazeta de la Junta-Congreso del

Reino de Valencia, 14 mayo 1811). Pero lo que
comenzó fue el sitio. Animó a las tropas desde el
otro lado del puente, en la salida de Tarragona
del 18 de mayo de 1811 (Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, 31 mayo
1811). Teniente general de Caballería, 1815-
1830, gobernador de Barcelona en 1817, que en
mayo de ese año puso presos a los capitanes y
sargentos que querían liberar a Lacy, después de
hacer hablar a Pedro Escobar. Gobernador mili-
tar de Málaga, 16 septiembre 1819; jefe político
de Málaga, 9 enero 1820, tomó posesión el 22 de
enero. El 12 de febrero de 1820 publicó una pro-
clama contra los enemigos de Dios, del rey y 
de la tranquilidad pública, todo ello con motivo de
unos pasquines que habían aparecido en la ciu-
dad, en los que se amenazaba: «Morirá el que los
quite». Al aproximarse Riego, optó por salir de la
población con sus tropas, para contener, dice, a
los revoltosos de Málaga, evitar que sus soldados
se pasen a los insurrectos, y hostilizarlos en su
aproximación a Málaga (Riego entró en la ciudad
el 18 de febrero de 1820). Pero el 11 de marzo de
1820 se produjo el triunfo local de la revolución,
y Caro proclamó la Constitución de 1812. Dio
el día 12 una proclama a los soldados y el mismo
día una alocución a los habitantes de Málaga, y el
13 dirigió un oficio al capitán general de
Granada, que se imprimió. En todos estos docu-
mentos muestra el gozo de su corazón ante el
triunfo de aquello, que andaba persiguiendo un
mes antes. Los liberales no se fían de él, y ya el
20 de junio de 1820 lo destituyen y lo alejan de
Málaga. De momento se nombró en su lugar a
Filiberto Mahy. Estos sucesos obligaron a trasla-
darse a Málaga al capitán general de Granada,
marqués de Campoverde, quien trató de rebajar la
exaltación liberal de la ciudad. Mahy, una vez que
se sosegaron los ánimos, logró la readmisión de
Caro (Oliva 1957). El 16 de diciembre de 1821
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fue destituido y procesado, aunque el general
Salvador Sebastián pide un fiscal civil para juzgar
a los que destituyeron a Caro. No está claro el
fondo del asunto. Gobernador militar de Sevilla
en septiembre-octubre de 1824, busca, sin
encontrarlas, las espadas de Downie y «consor-
tes». (Publicador 1820; AGMS, expte. Downie;
Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, cit.) 

Caro, María. Dama de María Luisa, 4 abril 1794-
1849.

Caro, Mariano. Impresor de Sevilla, 1827-1828. 

Caro, Pedro (El Rubio, Sevilla, ? - ?). Guerrillero
de la partida de los Guerra. (Díaz Torrejón 2001)

Caro, Sebastián, alias Zamarrilla. Jefe guerrille-
ro, que se vio muy acosado el 5 de enero de 1811
desde Lillo (Toledo) hasta el monte Bortegas por
300 caballos enemigos. Se libró gracias a la frago-
sidad del terreno y a la noche, y aun pudo matar
a once de sus perseguidores. (Gazeta de la

Junta-Congreso del Reino de Valencia, 18
enero 1811) 

Caro Álvarez de Castilla, José María. Contador
honorario de ejército, 1815-1823.

Caro Hernández, Bartolomé. Se suscribe por seis
ejemplares al Teatro de Legislación Universal,
de Pérez y López, 1791. Impresor de Sevilla
durante el Trienio. (Pérez y López 1791)

Caro de Losella, Juan (Valencia, ? - ?). Hijo de
Teodomiro Caro de Briones, regente de la
Audiencia de Oviedo, y de María Luisa de Losella
Chindini. Se casó en Sevilla el 18 de enero de
1784 con María de la Consolación de Madariaga y
Fernández Galindo de Quiñones, hija de los mar-
queses de las Torres de la Presa. Maestrante de
Sevilla, corregidor afrancesado de Carmona,
caballero de la Orden Real de España con fecha
desconocida. (Ceballos-Escalera 1997)

Caro Maza de Lizana, Ventura (Valencia, h. 1737
- Valencia, 19 mayo 1808). Hermano del II mar-
qués de la Romana, cadete en Guardias Valonas,
1747. Hizo la campaña de Portugal, 1762, a las
órdenes de Aranda. Fue voluntario en 1774 a la

expedición de Argel, en la que murió su hermano
el marqués. En 1776 tomó parte a las órdenes del
general Pedro Cevallos en la expedición a la isla
de Santa Catalina, siendo segundo comandante de
un cuerpo de Dragones que allí se formó, con
el que enarboló la bandera española en los casti-
llos que habían ocupado los portugueses. Pasó a
Montevideo, en donde formó un regimiento de
600 paisanos montados, con el que se empleó en
el sitio de Colonia del Sacramento. En 1781 man-
daba las tropas que avistaron a los ingleses en
Mahón, y después de la entrega de la ciudad,
quedó de gobernador del castillo. Pero por muy
poco tiempo, porque al año siguiente concurrió
al sitio de Gibraltar y en 1783 fue voluntario al
bombardeo de Argel. Fue nombrado gobernador
de La Habana, pero no llegó a hacer el viaje, por-
que se le envió a París, a fin de trazar los límites
entre España y Francia. Fue durante cuatro años
inspector general de Infantería. Nombrado
gobernador de Guipúzcoa en 1793, defendió la
frontera de Guipúzcoa y Navarra en la guerra
contra Francia, 1793 y 1794. Cf. Louis de
Marcillac, Aperçus sur la Biscaye, les Asturies

et la Galice. Précis de la defense des frontières

du Guipuscoa et la Navarre, par le Général

Don Ventura Caro, en 1793 et 1794; et

Campagne du Général Don Antonio Ricardos

dans le Roussillon, en 1793, París, Chez le
Normant, 1807. Caro dimitió en 1794 porque se
consideraba perseguido por el favorito. Capitán
general de Galicia, 1801, hasta que se retiró por
motivos personales. Poseía la gran cruz de Car-
los III y era gentilhombre de cámara con ejerci-
cio. (Gazeta de Madrid, 16 septiembre 1808) 

Caro Maza de Lizana Cornel y Luna de Aragón,

José. Cf. Caro y Sureda, José.

Caro y Sureda, José. Hermano del siguiente.
Mariscal de campo, segundo cabo del reino de
Valencia y Murcia, 1808, miembro de su junta.
Dirige a ésta un oficio, Chinchilla, 11 julio 1808,
en defensa del mariscal Pedro González de
Llamas, que había sido acusado de falta de deci-
sión frente al enemigo (Gazeta de Valencia, 19
julio 1808). Vicente Pla y Cabrera publicó su
Elogio, Valencia, 1809. Fue autor de Papel que

ha presentado a la Junta Superior Provincial

de Observación y Defensa de este reino el

segundo comandante general de él D. José
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Caro, con el objeto de hostilizar y hacer al

enemigo el mayor daño posible si intentara

penetrar por esta provincia, en el que reco-
mienda la formación de partidas de guerrilla por
los vecinos de los pueblos y un plan de defensa y
arreglo de la muralla (anunciado en Gazeta de

Valencia, 3 marzo 1809). Da una respuesta muy
patriótica a la felicitación que le hizo Manuel
Chiva el 29 de marzo de 1809 (Gazeta de

Valencia, 4 abril 1809). Publica la Gazeta

Extraordinaria de Valencia, 8 julio 1809, para
informar del curso de la guerra en Austria.
Hombre de carácter según Foy, uno de los que
apoyan el documento del marqués de la Romana
en favor del Consejo de Regencia, 19 noviembre
1809. La respuesta a la intimación de rendición
que le hace Suchet, Valencia, 7 marzo 1810, en
Gazeta de Valencia, 13 marzo 1810. Publica un
escrito sobre «El último estado de las operacio-
nes del ejército», en el que reconoce algún retro-
ceso, pero alaba la disciplina y valor del ejército,
y amenaza con dimitir si cunde la desunión y el
desánimo (Gazeta Extraordinaria de Valencia,
26 julio 1810). Autor de Catecisno arreglado a la

Constitución de la monarquía española para

ilustración del pueblo, instrucción de la juven-

tud y uso de las escuelas de primeras letras,
Cádiz y Palma, 1812; Madrid y Barcelona, 1820;
reimpreso en Madrid, 1982 (que Riaño de la
Iglesia 2004 atribuye a Juan Corradi). (Foy 1829,
III; Diario Mercantil de Cádiz, 10 febrero 1809;
AHN, Estado, leg. 2 D; Palau y Dulcet 1948 y
1990 escribe Cano en lugar de Caro; Gazeta

Extraordinaria de Valencia, cit.) 

Caro y Sureda, Pedro, III marqués de la Romana,

grande de España (Palma de Mallorca, 3 octubre
1761 - Cartaxo, Santarem, Portugal, 23 enero
1811). Hijo del brigadier Pedro Caro Maza de
Lizana, II marqués de la Romana, estudiante en
el Oratorio de Lyon desde 1771. Cuando murió
su padre en la expedición de Argel, 1775, regre-
só a España para continuar sus estudios en la
Universidad de Salamanca y en el Seminario de
Nobles de Madrid. Guardia marina en el departa-
mento de Cartagena, 1777, oficial en 1779. Asis-
tió al sitio y toma de Mahón, 1782, y al bloqueo de
Gibraltar, 1783. Al año siguiente se retiró a Valen-
cia, e hizo un viaje que le llevó a París, Berlín y Vie-
na. Regresó a España en 1790, donde ascendió a
capitán de fragata. Hizo con Gravina la campaña

del cabo Finisterre, y regresó después a Cádiz. Al
comenzar la guerra contra la República France-
sa, 1793, pasó al Ejército con el empleo de coro-
nel, y luchó a las órdenes de su tío Ventura Caro
en Navarra y las Provincias Vascongadas. Hom-
bre instruido e inteligente, al decir de Foy, se
pensaba de él que llegaría a ser una figura nacio-
nal el día en que España volviera a ser una
nación. Se dice que su patrimonio se extiende
por Valencia y Mallorca, y que era pariente muy
próximo de lord Mount Stuart, ya difunto en
1808 (Gibraltar Chronicle, citado por Gazeta

de Valencia, 15 noviembre 1808). Brigadier,
1794, pasó a Cataluña. Mariscal de campo y
teniente general, 1795. A partir de 1796 se dedi-
có al estudio de las antigüedades. Como auxiliar
de los franceses, asistió a la campaña de Pome-
rania. Anglófilo decidido, en 1798 intervino en
algunas negociaciones que buscaban una paz
separada con Inglaterra. Tres cartas suyas autó-
grafas, 15 marzo, 1 mayo y 26 junio 1800, dirigi-
das a Antonio Vallas Planell, salieron en la
Subasta Durán 306, 11 marzo 1996. En 1800 era
capitán general de Cataluña. De esta época se
conoce un Bando sobre medidas de sanidad

para que no se propague la epidemia, Bar-
celona, 1800. Después fue nombrado consejero
de Guerra. En 1807, a sugerencia del embajador de
Rusia, Strogonov, se le confirió el mando del
ejército expedicionario al norte de Europa, que
iba a formar parte de la Grande Armée. No era la
flor del ejército, como se ha dicho, sino un cuer-
po formado un poco a la ligera, entre 450 y 600
artilleros, que puso una nota exótica y se llevó
bien con las poblaciones por donde pasó, aunque
fueron frecuentes las riñas con las tropas france-
sas. En Hamburgo se ganó la estima de los cul-
tos, por su cortesía, bondad y ciencia. Produjo
sensación verle comprar en la librería Perthes
una colección escogida de clásicos griegos y lati-
nos. Bernadotte intimó a La Romana que recono-
ciese a José I, lo que hizo, según unos por
prudencia, mientras preparaba la evasión; según
Lorenzo Calvo de Rozas, fueron sus soldados los
que le obligaron a volver a España. Ambrosio de
la Quadra habla de la extraordinaria influencia
que ejercía sobre el marqués el intendente Láza-
ro de las Heras, quien habría concebido la políti-
ca de no hacer una declaración solemne de
adhesión a la dinastía napoleónica, pero de acep-
tarla por medio de cartas. Una carta al conde de
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Ayamans, Nyeborg, isla de Fionia (Dinamarca),
28 marzo 1808, publicada por Llabrés y Quintana
en la Revista de Huesca, dice que se hallan
detenidos debido «a los perros ingleses que han
aparecido en el gran Belt dos días antes de que
llegase nuestra primer columna». Desde el mis-
mo punto se dirige el 1 de junio de 1808 al
príncipe de Neufchâtel, manifestándole su
satisfacción por el nombramiento de Murat como
lugarteniente de España, y por que haya sido
dominado el movimiento sedicioso de Madrid. Al
mismo, el 14 de junio de 1808, le comunica su
emoción y aceptación, en nombre de toda la divi-
sión, por la exaltación de José I al trono de Espa-
ña. En la Gazeta Nacional de Zaragoza, 15 y 19
julio 1810 (periódico afrancesado), se habla de
una carta suya al príncipe de Pontecorvo, del 17
de junio de 1808, en la que le manifiesta la abso-
luta fidelidad a Napoleón, suya y de todo el ejér-
cito. Se habla también de otra carta a José I, del
día 20, en el mismo sentido. La batalla de Bailén
le desconcertó, pero fueron los ingleses los que
trabajando sobre su carácter «ligero y ambicio-
so» le hicieron cambiar de bando. Una noticia
aparecida en la Gazeta de Zaragoza dice que el
21 del corriente, o sea junio de 1808, el príncipe
de Masserano le presentó a la emperatriz en St.
Cloud, lo cual parece por lo menos dudoso. El 24
felicita al propio Intruso y dirige oficios a sus
coroneles para que se acepte el nuevo orden de
cosas. Poco después, en julio, recibió la Legión
de Honor, que el 11 de julio, siempre desde Nie-
borg, agradecía en carta a Bernadotte (príncipe
de Pontecorvo). No obstante, si hemos de creer
a una carta aparecida en El Conciso, 10 enero
1811, su juramento fue «Como individuos del
ejército de la nación española deseamos vivir y
morir unidos a ella, y creyendo que por medio de
sus legítimos representantes, y de su libre y
espontánea voluntad ha hecho un juramento
semejante a el que se nos exige, juramos al rey
José, las leyes y la Constitución». Los autores de
la carta, E. C. D. G. y S., dicen que La Romana al
prestar su juramento no conocía los sucesos de
España. Sabemos que esto no es cierto, pero sea
como sea ya en ese mismo mes de junio había
recibido en secreto a un enviado inglés, y había
empezado a reconsiderar su situación. (En con-
tra de Calvo de Rozas, le defiende también el
folleto anónimo, pero obra de Joaquín de Osma:
Observaciones sobre el libelo publicado por

don Lorenzo Calvo de Rozas titulado: «Regla-

mento que la Suprema Junta Central dio al

Consejo de Regencia», que dio lugar a una gran
polémica, y acción violenta, reflejadas en la Apo-

logía de los palos dados al Excmo. Sr. D.

Lorenzo Calvo por el teniente-coronel D. Joa-

quín de Osma, de Gallardo, Cádiz, febrero
1811.) La fuga se gestó a continuación. En cartas
escritas en los primeros días de agosto, La Romana
habla de la situación crítica en que se halla, ante
la aparición de varias fragatas y bricks, enviados
por los ingleses, porque las tropas querían volver
a España. La «insurrección» vino, efectivamente,
de las tropas, como Calvo de Rozas señaló en su
día, el marqués de la Romana, después de consi-
derar lo difícil de su situación, la acepta, como
español que es, y actúa en consecuencia. Su rela-
ción con el almirante inglés Keats y con Rafael
Lobo, enviado de Asturias, facilita el resultado.
El 17 de agosto de 1808 la proclama Soldados,
dada en Rudkiobing, invita a sus hombres a acu-
dir a la salvación de la patria, siguiendo las
exhortaciones de las Juntas de Galicia y de Astu-
rias. La Romana desde Dinamarca se dirigió a
Gotemburgo, donde entregó el mando al conde
de San Román. En Gotemburgo fecha una carta
a su hermano José, 3 septiembre 1808, altamen-
te patriótica, a bordo del navío inglés The

Superb (Gazeta de Valencia, 25 noviembre
1808). Siguió viaje a Londres, adonde llegó el 19
de septiembre, con su ayudante el coronel
O’Donnell, alcanzando La Coruña el 11 de no-
viembre de 1808 (19 octubre, según Gazeta de

Madrid, 1 noviembre 1808). Publicó Tratado

de ejercicio y maniobras de la infantería,
Madrid, 1808. Comandante en jefe de las pro-
vincias septentrionales, trató de luchar contra
lo que él consideraba la anarquía española.
Vocal de la Junta de Valencia, en sustitución del
difunto Príncipe Pío, miembro de la Central, su
fama era grande, y su satisfacción también,
como puede verse en su carta a la misma, Cuar-
tel General de Flariz (Orense), 22 febrero 1809,
para agradecer su nombramiento de vocal
(Gazeta de Valencia, 17 marzo 1809). Manda-
ba el Ejército de la Izquierda, del que era además
inspector general de Infantería, Caballería y Mi-
licias, y tenía acumuladas las Comandancias
Generales de Galicia, Castilla la Vieja, León y
Asturias. Poseía además la gran cruz de Car-
los III, y estaba autorizado para proveer todos los
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empleos de su ejército, y para castigar y premiar.
El 2 de mayo de 1809, Jovellanos lamenta inclu-
so la fecha, procedió a disolver por la fuerza la
Junta de Asturias, y a sustituirla después por
otra nombrada por él, calificada de espuria por Jo-
vellanos, lo que contribuyó grandemente a la
nueva ocupación de Asturias por los enemigos.
El mismo día La Romana lanza una proclama, en
la que acusa a la Junta de Asturias de ser, entre
todas las provinciales, la que menos había contri-
buido a la gran empresa de arrojar a los enemi-
gos de su territorio, y de haber sido formada por
la intriga e influencia de muy pocas familias, que
sin embargo habían desplegado un poder indefi-
nido y despótico (Gazeta de Valencia, 28 julio
1809). El edicto de La Romana, Oviedo, 2 ma-
yo 1809, con la firma de los nuevos vocales, fue
publicado por Jovellanos en su Memoria en

defensa de la Junta Central. En junio tuvo
también problemas con la Junta de Defensa de
La Coruña. El Patriota Compostelano, 7-9 agos-
to 1809, reproducido en suplemento a la Gazeta

de Valencia, 8 septiembre 1809, publicó un gran
elogio de La Romana, tras su entrada triunfante
en Santiago. Publica también la alocución a sus
soldados, escrita a raíz de que el 9 de julio fuese
llamado para ocupar un puesto en la Junta Cen-
tral. Escribió y publicó Representación del... a

la Suprema Junta Central, también llamada
«Voto de La Romana», Sevilla, 14 octubre 1809,
nueva edición Valencia, 1809 y traducción portu-
guesa, Lisboa, 1810, en la que aboga por el nom-
bramiento de una regencia, y con la que violó el
secreto a que se había obligado sobre las delibe-
raciones en la Junta Central. Publicó también
Proclamaçâo que dirigiu ao exercito por

occasiâo de ser chamado para vogal das Cor-

tes, Lisboa, 1809. Único militar en la Comisión
Ejecutiva creada por la Junta Central, desde el 1
de noviembre de 1809 su voz era determinante
en cuestiones militares, aunque tuvo que dejar el
mando de tropas. Intervino en la formación de la
Comisión Militar de Sevilla, actividad fundamen-
talmente política, que no impidió la capitulación
de la ciudad. Encargado de nuevo del Ejército de
la Izquierda, 7 febrero 1810; capitán general,
marzo 1810; autor de la proclama A la nación

española, Badajoz, 21 marzo 1810, en la que
dice a los españoles que no hay más gobierno
que el Consejo de Regencia, y que al mando del
Ejército de la Izquierda defenderá la «religión, el

Estado y a nuestro desgraciado monarca Fernan-
do VII». Confía en los aliados ingleses y en los
ejércitos nacionales. Se acerca la redención de
los españoles. Los soldados dispersos y agrega-
dos a partidas, si en el mes de abril vuelven a sus
unidades, serán perdonados, pero si permanecen
desertores, serán pasados por las armas. A los
pueblos de Extremadura y Castilla les dice que
acojan a sus soldados como a hermanos; pero si
no lo hacen, encontrarán en él un militar (Gaze-

ta de Valencia, 24 abril 1810). El 25 de marzo
comunica a la Junta de Badajoz la derrota del
enemigo en Santa Olalla y Huelva, a manos de
Francisco Ballesteros. A su iniciativa se debió la
fundación del Memorial Militar y Patriótico

del Ejército de la Izquierda, 6 abril 1810 - 25
enero 1811, en el que defendió la superioridad
del poder militar sobre el civil, y en el que hizo
publicar artículos contra las juntas, que le hizo rom-
per con la de Extremadura. Su muerte ocasio-
nó la desaparición del periódico. Se dirigió a
Portugal a conferenciar con Wellington. Publicó
Proclama al ejército, Cádiz, 15 mayo 1810; y en
Lisboa un Prontuario de voces y Proclamaçâo

do heroi defensor da patria... e proclamaçâo aos

povos de Andaluzia para se levantarem con-

tra os perfidos inimigos da Europa, 1810. En
un certificado fechado en Badajoz, 27 abril 1810,
reconoce los servicios prestados por Félix Mejía,
especialmente en la reunión de empleados de
Rentas emigrados y dispersos, que llevó a la sie-
rra de Alcaraz, y en la relación sobre el estado de
las minas de Almadén (Manifiesto que hacen

los amigos del C. Mejía al pueblo español,
Madrid, 1823). Un oficio o carta al general
Copons, Salvatierra, 14 agosto 1810, se contiene
en otro de aquél, El Conciso, 28 agosto 1810.
Una «Orden del Ejército de la Izquierda del 4 al
5 de octubre de 1810», firmada por él, en la que
celebra los triunfos de Wellington sobre Massé-
na, se publica en Diario Mercantil de Cádiz, 18
octubre 1810. Publica una proclama a las tropas
de su mando, con motivo de la instalación de las
Cortes extraordinarias generales, dada en el
cuartel general, 27 octubre 1810, y publicada en
El Patriota Compostelano y en la Gazeta de

Aragón, 27 febrero 1811. Un fragmento de des-
pacho, en el Cuartel General de Requejo, 11 mar-
zo 1809, publicado en Gazeta de Valencia, 11
abril 1809. Muerto a los 52 años, su cadáver fue
llevado a Palma de Mallorca, enterrado primero



623

Carpeña, Felipe

en Santo Domingo, y luego en la catedral en un
mausoleo erigido por decreto de las Cortes de 8
de marzo de 1811. El escultor José Folch y Cos-
ta labró un sepulcro de mármol para ese mauso-
leo, por orden de la marquesa viuda, Dionisia de
Salas y Boxadors (Diario Crítico General de

Sevilla, 5 marzo 1814, y Diario de Juan Verda-

des, 7 marzo 1814). Entre otros honores poseía
la gran cruz de Carlos III. Su importante bibliote-
ca, cuyo fondo principal estaba destinado a la
reina Cristina de Suecia, fue inventariada al ser
trasladada a Madrid en 1865. Quedó incorporada
en la Biblioteca Nacional. (Fugier 1930; Foy
1829, II; Bertrand 1914; Godchot 1924; Quadra
1932; Boppe 1899; Moya 1912; Llabrés Quintana
1994; Gazeta de Zaragoza, 14 julio y 25 octubre
1808; El Conciso, cit.; Palau y Dulcet 1948 y
1990; Jovellanos 1963; Diario Mercantil de

Cádiz, cit. y 5 abril 1810; Gazeta Nacional 

de Zaragoza, cit.; Canales 2001; García Rámila
1930; Diario Crítico General de Sevilla, cit.;
Diario de Juan Verdades, cit.; Sepúlveda 1924;
Caro 1961; Rey Sayagués 1999; Páez 1966; El

Patriota Compostelano, cit.; Gazeta de Ara-

gón, cit.) 

Caro de Torquemada, Francisco Javier. Diputado
por Santo Domingo a las Cortes de 1813-1814;
premiado en 1814 con una plaza de consejero de
Indias, 1815-1820; asesor de la Comisaría
General de Cruzada, 1819-1820. (Palau y Dulcet
1948 y 1990; Lista Diputados 1820; Lista Interina
Informantes 1820)

Caro y Zini, Antonio. Alcalde mayor de Zaragoza,
nombrado el 23 de febrero de 1811 alcalde
mayor de Daroca con honores de alcalde del cri-
men de la Audiencia. (Gazeta Nacional de

Zaragoza, 28 febrero 1811)

Caroll, Juan. Cónsul de los Estados Unidos en
Barcelona, residente en París. Delega sus funcio-
nes en Andrés Thorndike, quien es reconocido
por Maurice Matthieu, 15 diciembre 1811.
(Diario de Barcelona, 5 enero 1812)

Carolle. Francés, agente de José I en América,
salió hacia Augusta, en Georgia, sin duda para
llegar a las Floridas, según J. G. Roscio, Caracas,
1 junio 1810. (Villanueva 1911; Barbagelata
1936)

Carondelet, barón de. Cf. Carondelet y Castaños,
Luis Ángel. 

Carondelet y Castaños, Luis Ángel, barón de

Carondelet, II duque de Bailén (Cambray, Flan-
des, 16 septiembre 1787 - ?, 1869). Hijo del presi-
dente de la Audiencia de Quito Luis Francisco
Héctor Carondelet y de una hermana del general
Castaños. Cadete en Guardias Valonas, 15 abril
1799, pero no se incorporó a su regimiento en
España hasta 1807; subteniente, marzo 1808.
Asistió a la batalla de Bailén, 19 julio 1808, como
ayudante de su tío. Asciende rápidamente: capi-
tán del regimiento de Cazadores de Caballería de
Sevilla, enero 1809; grado de coronel, abril 1810;
brigadier de Infantería graduado, 23 junio 1811;
coronel del regimiento nº 12 de Caballería lige-
ra de Voluntarios de España, 1822-1823; y mariscal
de campo, 12 junio 1823. Emigrado en Francia de
1824 a 1828. Después, hasta 1832 residió en San
Sebastián. Luego participó en la campaña de Por-
tugal en 1832 y la Primera Guerra Carlista. Capi-
tán general de Castilla la Vieja, abril-septiembre
1838; comandante general del Campo de Gibral-
tar, 1839-1843. Después en situación de cuartel. A
la muerte de Castaños en 1852, heredó el ducado
de Bailén. Senador, juró el 2 de diciembre de
1853. Era mayordomo de semana de S. M. y po-
seía las grandes cruces de San Fernando y San
Hermenegildo. (Carrasco y Sayz 1901; Moratilla
1880; Páez 1966) 

Carpegna, Felipe. Cf. Carpeña, Felipe.

Carpegna, Ramón. Sociedad Patriótica de Aman-
tes del Orden Constitucional, Madrid, 7 junio 1820
y 19 agosto 1820. Alférez, capitán del segundo
regimiento de Guardias Reales de Infantería.
Autor de Cuadro geográfico-histórico, 1820; tra-
ductor de Bignon, El Congreso de Troppau,
1821. (Diario de las Sesiones de Cortes, 25
mayo 1821)

Carpentier, Anselmo. Coronel graduado, coman-
dante de escuadrón del regimiento de Caballería de
Borbón. En diciembre de 1820 es nombrado inter-
ventor mayor de los resguardos de Galicia. (El

Universal Observador Español, 7 enero 1821)

Carpeña, Felipe (Campo de San Roque, h. 1782 -
?, París). Según Vigón, era de origen francés. No
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procedía del Colegio de Artillería, pero se incor-
poró al cuerpo en 1803-1804. Capitán de
Artillería, tomó parte en el alzamiento de 1808.
Luego aparentó pasarse a los franceses, pero en
realidad era espía de la Junta de La Carolina.
Caballero de la Orden Real de España, 28 marzo
1810 (Gazeta de Madrid del 14 de abril). Vigón
dice que tuvo que marchar a Francia al terminar
la Guerra de la Independencia. En París fue con-
servador del Museo de Artillería. Está enterrado
en el cementerio del Père Lachaise. Las versio-
nes son contradictorias. (Antón del Olmet, IV,
p. 263; Memorial Artillería 1908; Ceballos-
Escalera 1997; Vigón 1947)

Carpi, Joaquín. Capitán de la segunda compañía
de Tamarite (Huesca), 1808. (Arcarazo 1994)

Carpintero, Luis. Coronel, gobernador de Calata-
yud, 1817-1819; teniente de rey en Pamplona,
1820-1823.

Carpintero, Vicente. Coronel, comandante del
regimiento del Infante, 4 de Caballería de línea,
1821-1823.

Carpintier, Anselmo. Coronel del regimiento de
Borbón, 5 de Caballería de línea, 1815-1820.

Carpio, Antonio del. Grabador de la fábrica de
Jubia, próxima a El Ferrol, nombrado el 11 de junio
de 1811, cesado a finales de agosto de 1814, aun-
que no obtuvo la jubilación hasta el 23 de marzo
de 1815. (Beltrán 1959)

Carra, Francisco María. Comisario de Guerra,
1815-1823.

Carraciolo de Mesalino. Nombrado agente de
Negocios de Nápoles en la corte de José I.
(Gazeta de Valencia, 19 mayo 1812, noticia del
19 de marzo)

Carrafa, Juan. Mariscal de campo de Infantería,
1793; teniente general, 1802; del Consejo
Supremo de la Guerra, jubilado ya en 1815. Del
4 al 6 de mayo de 1808 mandaba las tropas
españolas en Lisboa, y no supo o no pudo
defenderlas de ser desarmadas por Junot. La
Junta Central le formó consejo de guerra, que le
absolvió, pero ante él no se convocó al brigadier

Federico Moretti, so pretexto de que se ignora-
ba su dirección. Un expediente sobre la cues-
tión pasó en 1808 al Tribunal Extraordinario de
Vigilancia y Protección. La Minerva Lusitana

dice que fue arrestado el 26 de septiembre de
1808, cuando se hallaba escondido en San
Amaro. La Gazeta de Valencia, 28 octubre
1808, que copia la noticia, no responde de su
veracidad. Atacado por Theodoro José Bian-
cardi, Successos do Alemtejo, Lisboa, 1808; y
por el número 7 de El Robespierre Español,
que exigía su responsabilidad; replicó con
Manifiesto que presenta a la nación españo-

la, Cádiz, 1811 (fechado a 8 de junio de 1811),
al que contestó Biancardi con Resposta a o Ma-

nifesto..., Lisboa, 1811. Carrafa dirigió una
carta a El Robespierre Español, Cádiz, 3 julio
1811, que fue publicada en su número 9, segui-
da de una «Contestación». Biancardi envió una
carta sobre la cuestión a El Robespierre

Español, fecha en Lisboa, 20 agosto 1811, que
el periódico publicó en su nº 20 («Conclusión
de la respuesta de Biancardi al manifiesto del
general Carrafa»). En la polémica intervino
Federico Moretti y Cascone con Contestación

del brigadier... (en la parte que le toca) al

manifiesto del teniente general D. Juan

Carrafa, Cádiz, 1812 (fechado a 1 de septiem-
bre de 1811), en el que revela que, habiendo ido
de Évora a Lisboa para comunicar a Carrafa la
disposición insurreccional de las tropas extre-
meñas y portuguesas de Badajoz y Évora, se vio
contestado sei un pazzo. Dice también que
Carrafa contestó al nº 7 de El Robespierre

Español, pero no al nº 9. Carrafa insinuaba que
Moretti era su gran enemigo, público y secreto.
La verdad es que de este asunto no sale Carrafa
bien librado (Palau cita dos Manifiestos idénti-
cos de Carrafa, uno de 1808 y otro de 1811,
pero el primero no existe). Capitán general 
de Extremadura, arrestado el 10 de octubre de
1808 en el castillo de Santa Catalina de Cádiz,
por orden de Morla, pero más bien por poner a
salvo su persona. A petición del pueblo fue
sacado de la cárcel en febrero de 1809, y lleva-
do al convento de padres capuchinos. Gran cruz
de San Hermenegildo, 1817. (Palau y Dulcet
1948 y 1990; El Robespierre Español, cit.;
Riaño de la Iglesia 2004; González Hermoso
1991; AHN, Estado, leg. 29 E, doc. 95, leg. 30 F,
doc. 238 y leg. 31 C, doc. 49)
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Carrafa, Juan (?, 1787 - Madrid, 19 junio 1869).
Grabador de láminas, alumno de la Academia de
San Fernando, y su conserje a partir de 1844.
Entre sus grabados, el titulado Horrible sacrifi-

cio de inocentes víctimas (sobre el 2 de mayo
de 1808); Joaquín Ibáñez, barón de Eroles y

Juan Tapia el cura. (Ossorio y Bernard 1975;
Páez 1981; Núñez, B. 2000)

Carral, Gregorio. Faccioso, que actuaba en 1823
por Trasmiera y valle de Pas. (Fernández
Benítez 1986, p. 511)

Carramiñana, Ramón. Canónigo magistral de la
Colegial de Berlanga (Soria), elector por el par-
tido de Almazán, 1812. (Gaceta Extraordinaria

de la Provincia de Soria, 28 diciembre 1812) 

Carramolino, José. Licenciado, vicario de Arenas
de San Pedro (Ávila), nombrado representante del
clero abulense en la Junta de Bayona, junio 1808,
para donde se puso en camino, pero se volvió
renunciando al nombramiento. Llegó a Ávila de
vuelta el 11 de junio de 1808. (Sánchez Albornoz
1911) 

Carrancá, José. Sociedad Patriótica de Barcelo-
na, 17 noviembre 1822.

Carrancio, Esteban. Relator de la Audiencia de
Cáceres, 1784, después miembro del Consejo 
de las Órdenes Militares, vocal de su junta, 1808.
(Hurtado 1910 y 1915) 

Carranza. Brigadier, que fue a Londres en la fra-
gata Ifigenia, escribe el 18 de junio de 1810 des-
de La Coruña que volvió con 600 cajones, de seis
arrobas cada uno, de armas y municiones.
(Diario de Badajoz, 6 julio 1810) 

Carranza. Eclesiástico de Monzón (Palencia,
probablemente), afrancesado, que se hallaba en
Pamplona en 1813. (Diario Crítico General de

Sevilla, 18 noviembre 1813)

Carranza, Andrés. Alférez de navío, segundo ayu-
dante del mayor general de la Armada, interino,
1821-1822; oficial de la Junta de Almirantazgo, 1823.

Carranza, Cosme. Capitán de fragata, 1791, y de
navío, 1802; brigadier de Marina, 1815-1823.

Carranza, Florentín. Ganadero salmantino, al
que el general Marchand puso en situación de
detenido en su propia casa, con otros siete, como
garantía contra la acción de las guerrillas, 28 sep-
tiembre 1809. (Diario Mercantil de Cádiz, 2
noviembre 1809; Gazeta de Valencia, 3 noviem-
bre 1809)

Carranza, Francisco. «Decidido patriota» nom-
brado juez de hecho para declarar si ha lugar a la
formación de causa a El Gorro, por un artículo
comunicado en el número 4 y por el titulado
«Verdades amargas» en el número 5 de El

Gorro. (Diario Gaditano, 27 abril 1822; 
El Gorro, 1822, cit.)

Carranza, José. Contador honorario de ejército,
1815-1823.

Carranza, Juan de. Capitán de navío, 1802; briga-
dier de Marina, 1809-1823.

Carranza, Lucas. Regidor de Madrid, junio 1813.
(El Redactor General, 27 junio 1813)

Carranza, Manuel. Comandante de la Milicia
Nacional Voluntaria de Castro Urdiales, cesado el
20 de octubre de 1822. Los milicianos le dieron
vivas, con agitación por las calles. (Fernández
Benítez 1986)

Carranza, Manuel Benito. Comisario ordenador
honorario, 1819-1820; intendente de provincia,
1819-1822.

Carranza, Miguel. Ganadero salmantino, al que el
general Marchand puso en situación de detenido
en su propia casa, con otros siete, como garantía
contra la acción de las guerrillas, 28 septiembre
1809. (Diario Mercantil de Cádiz, 2 noviem-
bre 1809; Gazeta de Valencia, 3 noviembre 1809) 

Carranza, Ramón de. Secretario de la Real Casa
de Beneficencia, 1819-1820; e igualmente de la
Casa Hospicio, 1821.

Carrañeira, Manuel. Vicepresidente de la Socie-
dad Patriótica de Vélez-Málaga, 26 agosto 1820.

Carrasa. Ministro del Consejo, y antes diputado
del reino (sic); afrancesado, y prisionero en
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Pamplona en 1813. (Diario Crítico General de

Sevilla, 21 noviembre 1813) 

Carrascal, Epifanio. Oficial de la Dirección
General de la Hacienda Pública. Representación,
27 febrero 1821.

Carrasco. Racionero implicado en la causa de
Vinuesa, 1821. (Gil Novales 1975b)

Carrasco. Guerrillero, jefe de partida, hecho pri-
sionero en el camino entre Zaragoza y Pamplona,
y ejecutado, no se precisa la fecha. (Martin 1969;
Diario de Barcelona, 21 marzo 1810)

Carrasco. Sargento segundo, mencionado en
relación con la conspiración de 1831. (Colección
Causas 1865, V, p. 255)

Carrasco, Antonio. Músico, autor del acompaña-
miento para guitarra de la Canción del nuevo

Trágala, 1821. 

Carrasco, Antonio. Capitán del 2 de línea de
Sevilla, acusado por el coronel Miguel Alcega,
junto con el capitán Jerónimo Nario y el subte-
niente Joaquín de Lago, de ser desertores, dis-
persos, cobardes y de robo de caudales por
haberse llevado el dinero de la compañía.
Celebrado el Consejo de Guerra el 21 de abril
de 1813, en Sevilla, absolvió a los acusados y
dio al coronel una severa reprimenda, lo que
comunica el propio Carrasco, en Diario de Se-

villa, citado por Diario Mercantil de Cádiz,
18 julio 1813. 

Carrasco, Blas. Capitán, acusado de republicano
en Zaragoza, 1821, junto con Riego. (Gil Novales
1976)

Carrasco, Carlos. Hijo de un teniente coronel
sargento mayor de la compañía del fijo, en
Ceuta, teniente graduado y subteniente del
regimiento de Infantería de Toledo. Contrae
matrimonio en 1787 con Josefa Saturnina de
Hinojosa. Capitán de fragata, 1812. Sargento
mayor de Málaga, 1812-1822. Teniente coro-
nel, 1814. Gobernador militar de Alcudia (Ba-
leares), 1822. Comandante de Armas de San
Fernando, 1837. Poseía la gran cruz de San Her-
menegildo. (AGMS)

Carrasco, Clemente. Doctor que en 1808 hizo un
donativo patriótico de quince fanegas de trigo y
las propinas que tenga devengadas en la
Universidad de Salamanca. Diputado a Cortes
por Salamanca, 1820-1822. (Correo Político y

Literario de Salamanca, 8 octubre 1808; Lista
Diputados 1820 y 1821) 

Carrasco, cura. Cf. Sánchez Carrasco, Ignacio. 

Carrasco, Fernando. Ex religioso de San Caye-
tano, afrancesado, director de sala del colegio
creado el 17 de octubre de 1809 en donde estaban
las Escuelas Pías de Lavapiés, en Madrid. (Gazeta

de Valencia, 19 diciembre 1809)

Carrasco, Francisco. Capitán comandante del
batallón segundo del tren de Artillería, departa-
mento de Cartagena, 1819-1823.

Carrasco, Francisco Eugenio. Consejero de
Castilla, fiscal de Millones, prestó juramento
ante la Junta Central, 3 octubre 1808 (Gaze-

ta de Madrid, 18 octubre 1808). Autor del
manuscrito Juicio de los cuatro juicios privi-

legiados de Aragón que son Firma, Aprehen-

sión, Inventario y Manifestación. El cat. 20
Camagüey, 1999, lo fecha hacia 1832. (Cat. Ca-
magüey, cit.)

Carrasco, Francisco Javier. Mozo de Paymogo
(Huelva), hijo de un ciego, que en 1809 tenía
más de 60 años. Fue declarado apto para el alis-
tamiento, pero no se presentó en Sevilla. Tenía
labor de cuatro o cinco yuntas. (AHN, Estado,
leg. 16, doc. 6) 

Carrasco, Ignacio. Teniente coronel, secretario
de la Subinspección de Artillería, departamento de
La Coruña, 1817-1820.

Carrasco, Joaquín María. Teniente coronel de
Caballería, organizador de milicias en Madrid y
Toledo, prisionero de guerra. El 30 de mayo de
1824 sale de Calais rumbo a Inglaterra. En 1831,
hallándose en Francia, solicita permiso a las auto-
ridades españolas para poder regresar a España.
(AN, F7, 11989; AHN, Estado, leg. 5282, doc. 351) 

Carrasco, Juan. Teniente del provincial de
Cuenca, que en la conspiración de 1831 usa la
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contraseña del Carabanchelero. (Colección
Causas 1865, V, p. 255)

Carrasco, Juan Bautista. Escribano del resguar-
do de Estepona y Lebrija, se presentó en Cádiz el
29 de marzo de 1811. (Diario Mercantil de

Cádiz, 4 abril 1811) 

Carrasco, Juan Vicente. Médico de los Hospitales
General y Pasión de Madrid, traductor del fran-
cés de Thomas Reyd, Ensayo sobre la natura-

leza y curación de la tisis pulmonar. La
traducción del inglés al francés había sido hecha
por C. L. Dumas y Petit-Darson. Dumas escribió
Discurso en que se examina como nuestros

conocimientos sobre las enfermedades cróni-

cas en general, y la tisis en particular, han

venido a ser más completos y seguros que

hasta aquí lo han sido, que fue incorporado
por Carrasco a su traducción, Madrid, Eusebio
Álvarez, 1807. Secretario de Gobierno de la
Academia Médica de Madrid, 1821. (Diario de

Madrid, 13 junio 1808; cat. 1 Studio, 1996) 

Carrasco, Leoncio. Brigadier, 1814-1817. 

Carrasco, Manuel Celestino. Uno de los secreta-
rios de Godoy para asuntos corrientes. Se dice
de él que había sido masón en la logia de Santa
Julia, de la calle Tres Cruces, Madrid. Después
de la caída del Príncipe de la Paz, quedó de apo-
derado del mismo en Madrid, junto con José. A
los dos dirige Godoy su carta de Marsella, 13
mayo 1810, publicada por Capmany, en la que
pasa revista a sus bienes y a las posibilidades de
recuperarlos. Fue alto funcionario del Ministerio
de Hacienda de José I, refugiado en Pau a partir
de 1812. Visitó a los Reyes Padres y a Godoy en
Roma, y se mostró convencido de que sólo el
triunfo de Francia en Europa les devolvería, si no
su posición anterior, sí por lo menos sus bienes
materiales. (La Centinela de la Patria, 22 agos-
to 1810; Pardo González 1911; Francmasones
1812, citado por Riaño de la Iglesia 2004;
Barbastro 1993)

Carrasco, Pablo (La Zarza, Valladolid, h. 1793 -
?). Pastor, guerrillero perteneciente a las cuadri-
llas de Juan Mendieta e Isidro Astorga, hecho
prisionero por los franceses, y condenado a
muerte por la Junta Criminal Extraordinaria de

Valladolid, 5 febrero 1810, por presunta deser-
ción. (Scotti 1995) 

Carrasco, Pedro. Médico de Casar de Cáceres,
que se ofreció a servir sin sueldo la plaza de
médico titular de Cáceres, hasta la primera
vacante, dada la avanzada edad de su antecesor,
Francisco Cansado. Fue admitido y nombrado en
propiedad en 1813. El caso dio lugar a una
pequeña polémica. (Asociación de Cáceres, 8 y
20 abril 1813) 

Carrasco, Sansón. Probable seudónimo, autor de
Lotería para los liberales que les dedica su

autor el bachiller..., Málaga, 1823. (Llordén
1973)

Carrasco y Fominaya, Vicente, marqués de

Casano (?, 1784 - ?). Capitular del Ayuntamiento
de Madrid, 1820. Se le forma causa en 1825.
(AHN, Consejos, leg. 51546)

Carrasco y Jara, Agustín. Racionero de Coria,
1805, secretario del obispo Juan Álvarez de Castro
en 1808, autor de una carta, Navasfrías (Sala-
manca), 31 agosto 1809, a fray Joaquín González
de Teherán, obispo de Albarracín, en la que le
cuenta el asesinato del de Coria por los franceses.
(Gazeta de Valencia, 6 octubre 1809) 

Carrascón, Francisco. Canónigo. Firma una
representación del 27 de febrero de 1821.
Sociedad Patriótica La Fontana de Oro, 3 junio
1821. Sociedad Patriótica Landaburiana, 10
diciembre 1822.

Carrascosa, Joaquín. Censor de la Tertulia
Patriótica Valencia, 12 agosto - 25 septiembre
1821.

Carrascosa, Juan. Contador principal de Guada-
lajara, al que el apostado Lucas Fernández
comunica desde Villar de Cobeta, 29 mayo 1811,
que la víspera entró en Molina la división españo-
la de José de San Martín, con 2.000 infantes y
200 caballos. (Gazeta de la Junta-Congreso del

Reino de Valencia, 7 junio 1811)

Carrasquedo. Regidor de Santander, 1820, tanto
en el Ayuntamiento absolutista, como en el libe-
ral. (Fernández Benítez 1986, p. 93)
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Carratalá, José. Impresor de Alicante durante el
Trienio, junto con su hijo. 

Carratalá, Juan. Impresor de Alicante durante el
Trienio, junto con Nicolás Carratalá.

Carratalá, Nicolás. Impresor de Alicante durante
la Guerra de la Independencia y el Trienio, junto
con el anterior.

Carratalá Martínez, José (Alicante, 1792 -
Madrid, 13 diciembre 1855). Licenciado en
Derecho, la Junta de Valencia le nombró subte-
niente de Voluntarios de Alicante, con los que
llegó a Zaragoza al acabar el primer sitio. Herido
en Tudela, 23 noviembre 1808, hizo todo el
segundo sitio, ascendiendo a capitán, 17 enero
1809, y a teniente coronel, 9 marzo 1809.
Prisionero al capitular Zaragoza, logró fugarse a
Pamplona, fue de nuevo hecho prisionero en
Tortosa, pero otra vez logró huir, terminando la
Guerra de la Independencia de teniente coronel
efectivo. En 1815 fue destinado a América del
Sur con la expedición Morillo, en donde ascendió
a coronel, mayo 1816, y a coronel efectivo, ene-
ro 1821; brigadier, marzo 1822; y mariscal de
campo, octubre 1823. Regresó a España en 1825,
después de la batalla de Ayacucho. A pesar 
de sus ideas constitucionales, su alejamiento de
España durante el Trienio hizo que no se le
molestase. En 1824 quedó de cuartel en
Barcelona, en 1827 mandó una brigada de
Voluntarios Realistas en Cataluña y fue jefe del
Estado Mayor del ejército, en 1828 fue goberna-
dor político y militar de Gerona, y en noviembre
de 1828 ascendió a teniente general. Gran cruz de
Isabel la Católica, 14 abril 1829; gobernador
militar y político de Tarragona, 1833-1834;
segundo cabo de Cataluña, 1834. Capitán gene-
ral de Extremadura, 1835, y luego de Valencia,
que renunció en marzo de 1836, quedando de
cuartel en Madrid. Gran cruz de San Her-
menegildo, 1836. Capitán general de Castilla
la Vieja, enero 1838, y sin haber ejercido este
puesto, ministro de la Guerra del 17 de enero al
19 de marzo de 1838. Capitán general de
Andalucía, 1839; y de Castilla la Vieja otra vez en
1840; senador electivo por Sevilla, juró el 24 
de marzo de 1841. De nuevo capitán general de
Andalucía, desde 1841 hasta julio de 1843, en
que quedó de cuartel en Madrid. Senador vitalicio,

juró el 18 de marzo de 1853. Director general del
cuerpo de Estado Mayor, agosto 1854. Era socio
honorario de la Academia de San Carlos de
Valencia, e individuo de la Sociedad Económica
de Gerona, Tarragona y Constantina. (La Sala
Valdés 1908; Carrasco y Sayz 1901; Moratilla
1880; Páez 1966)

Carré. Sargento francés, cuya carta a su padre,
gobernador de Fonquerolles, departamento del
Garona, Francia, fue interceptada y publicada; se
vende a un real. (Diario de Badajoz, 3 junio
1810) 

Carré, Cayetano. Fondista, que tuvo cerrado su
establecimiento desde mayo de 1808, por haber
estado enfermo, vuelve a abrir su casa-fonda de
la subida de los Ángeles, en Madrid, asociado con
los fondistas españoles establecidos en los sitios
reales, con la denominación de las Tres Coronas.
Ofrece comidas, para dentro de casa, desde diez
reales en adelante; almuerzos, meriendas y ce-
nas, precio convencional; bebidas, chocolate y
café, a los precios corrientes en Madrid. (Gazeta

de Madrid, 2 julio 1808)

Carrel, Armand (Rouen, 1800 - ?, 24 julio 1836).
Estudió en la Academia de Saint-Cyr, de la que
fue expulsado por sus ideas republicanas y su
carácter independiente. Teniente del 29 regi-
miento de línea, en el que presentó la dimisión,
para acudir a Barcelona en marzo de 1823 a
luchar en defensa de la libertad española. Luchó
a las órdenes de Pacchiarotti, por quien mostró
siempre una gran admiración. Hecho prisionero
en la contienda, los franceses le formaron conse-
jo de guerra, en el que fue absuelto. Fue secreta-
rio de Thierry. Publicó Résumé de l’Histoire des

Grecs modernes, diciembre 1825, 2ª ed., Paris,
1829; Historia de la contrarevolución de

Inglaterra bajo Carlos II y Jacobo II, 1827, tra-
ducido al español, Sevilla, 1843. «De l’Espagne et
de sa révolution», en Revue Francaise, mayo
1828, recogido en Oeuvres politiques et litté-

raires, vol. V, Paris, 1859. Con Thiers y Mignet
fundó Le National, del que después de la revo-
lución de 1830 fue redactor-jefe, al mismo tiem-
po que rechazaba una prefectura. Se le debe
Extrait du dossier d’un prévenu de complici-

té morale dans l’attentat du 28 juillet.

Rapport sur le manifeste de la Société des
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droits de l’homme, lu à la Société de défense

commune de la liberté de la presse, Paris,
1835, importante muestra de su compromiso
político. Murió a consecuencia de un duelo con
Émile Girardin. Escribió también Résumé de

l’Histoire de l’Écosse. (Sainte-Beuve 1851, 3
mayo 1852, t. VI.; cat. 36 Hatchuel, 2005) 

Carreño. Cf. Jiménez Carreño, Manuel.

Carreño, Alfonso. Contador de ejército, 1815-
1819. 

Carreño, Gregorio. Canónigo de San Marcos de
León, nombrado elector por la provincia de León
para la designación de diputados suplentes en
Cortes, 21 septiembre 1810. Tenía causa pen-
diente en 1816, al parecer por liberal. (ARC,
Pleitos criminales, C-266-3) 

Carreño, José. Nombrado juez de hecho para
fallar si ha lugar o no para formar causa al mani-
fiesto La Diputación de la Provincia de

Cádiz, 1 mayo 1822 (Diario Gaditano, 9 mayo
1822). El día 16 votó que no. (Diario Gaditano,
18 mayo 1822)

Carreño, Nicolás. Comerciante español en Lon-
dres, uno de los miembros de la Sociedad
Patriótica de Españoles en la ciudad, encargado
por la misma junto con Eustaquio de Trotiaga de
llevar sendas espadas a Riego y Quiroga, 18 octu-
bre 1820. Carreño entregó la suya a Quiroga en
el Ayuntamiento de Madrid, 23 diciembre 1820.

Carreño, Ramón. Ateneo, 14 mayo 1820. Anillero
en 1821. Primer comandante del regimiento de
Salas de la Milicia Nacional Voluntaria, 1823.

Carreño, Ramona, marquesa de Gastañaga. As-
turiana, compradora de bienes nacionales, sostu-
vo en 1824 una importante correspondencia con
Manuel María Álvarez Acevedo. (Santullano 2000)

Carreño Cobacho, Antonio José. Hidalgo, regidor
perpetuo de Caravaca (Murcia), luego regidor con
arreglo a la Constitución, y en 1814 teniente
regidor. (Sánchez Romero 2000)

Carreño Cobacho, José. Miembro de la plana
mayor de la logia de los comuneros de Caravaca

(Murcia), contra los que se siguió una causa en
la Chancillería de Granada entre 1823 y 1826. En
agosto de 1825 fue puesto en libertad. Puede ser
el anterior. (Sánchez Romero 2000)

Carreño Cobacho, Mariano. Hidalgo, revolucio-
nario de la primera hora en Caravaca (Murcia),
1820; comunero en 1821. (Sánchez Romero
2000) 

Carrera, Antonio. Impresor de Sevilla, 1817.

Carrera, Antonio José. Vocal de la Junta de
Cartagena, que firma de orden de la misma las
instrucciones que deberán seguirse en el territo-
rio cartagenero en caso de ataque del enemigo,
25 agosto 1810. (Suplemento al Diario de

Cartagena, 27 agosto 1810, reproducido por
Gazeta de Aragón, 5 septiembre 1810)

Carrera, Francisco. Suscriptor del Diario Gadita-

no, 1821, según la lista publicada con el número
correspondiente al día 1 de marzo de 1821. 

Carrera, Francisco de la. Abogado. Regidor del
Ayuntamiento de Madrid, miembro de la Junta
Directiva del Crédito Público, visitador de la
Casa de Socorro e individuo de la Comisión de
Estadística de la Junta Municipal de Benefi-
cencia, 1823.

Carrera, Francisco de Paula. Impresor y librero
de Sevilla, calle Génova, 1809-1814. (Gómez
Imaz 1910; Diario Mercantil de Cádiz, 20
diciembre 1809; El Procurador General de la

Nación y del Rey, 13 noviembre 1812; Diario

Crítico General de Sevilla, 25 febrero 1814) 

Carrera, Juan Bernardo. Francés, domiciliado
en Alagón (Zaragoza) desde antes de la Guerra
de la Independencia. Lo mismo que su compa-
triota Juan Domingo hizo fuego contra Antonio
Hernández cuando en la noche del 16 al 17 de
noviembre de 1811 entró en la villa. Los dos
pudieron escapar, pero se les ocupó 1.500
cabezas de ganado lanar, 24 toros, tres jumen-
tos, un caballo de parada, unas 33 arrobas de
lana basta en sucio y unos 40 cahices de ceba-
da. (Gazeta Extraordinaria de la Junta

Superior del Reino de Valencia, 4 diciembre
1811)
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Carrera, Juan José (Rentería, Guipúzcoa, h. 1803
- ?). Condenado a cuatro años de presidio en
África, Valladolid, 19 agosto 1832. Se dice de él
que procede de Madrid. (Sainz Pardo 1832)

Carrera, Manuel. Impresor de Sevilla, 1820. Pu-
blica el Pronóstico político para el año de 1821. 

Carrera, Martín de la (Málaga, ? - Murcia, 26 ene-
ro 1812). En el ejército desde su infancia, capi-
tán en la guerra contra la República Francesa, en
la que fue herido, dejándole por muerto. Jefe de la
división del Miño, 7 mayo 1809, con la que des-
barató a los franceses en el campo de la Estrella,
logrando que Pablo Morillo entrase en Santiago
el día 26, aunque tuvo luego que abandonarla por
la presión enemiga. Su parte de Coria (Cáceres),
11 abril 1810, relata la acción de Aldea Nueva
(Cáceres), llevado a efecto el día 9 de madruga-
da por el batallón de Lemus (300 hombres y 30
caballos) y la partida de Armengol (unos 60
hombres) contra 800 franceses, de ellos 200 de
caballería (Gazeta de Valencia, 11 mayo 1810).
Su Proclama a los juramentados que hay

en Badajoz, dada en el Cuartel General de
Valverde, 24 mayo 1811, con la que intenta con-
vencerles de su error, se publica en El Conciso,
3 junio 1811, seguida de la orden del 27 al 28 de
mayo, fechada en Olivenza. Murió cuando a la
cabeza de 100 hombres intentaba sorprender a 
la guarnición francesa de Murcia. (Queipo de Llano
1953; Diario de Barcelona, 3 abril 1812; Páez
1966; Gazeta de Valencia, cit.; El Conciso, cit.) 

Carrera, padre. Fraile mercedario, redactor de la
afrancesada Gazeta de Málaga, 1810-1812. En
noviembre de 1813 se hallaba en Pamplona,
camino seguramente de Francia. (Gómez Imaz
1910; Diario Crítico General de Sevilla, 16
noviembre 1813)

Carrera, Ulpiano de la. Apoderado del Ayunta-
miento de Caracas, autor de una Repre-

sentación a las Cortes, Cádiz, 2 junio 1813, que
se une a la Exposición que ha dirigido al

augusto Congreso Nacional el Ayuntamiento

de la ciudad de Santiago de León de Caracas,

representante de la Municipalidad de la

capital de la provincia de su nombre, que lo

es también del departamento de Venezuela,

sobre el origen que tuvo la desgraciada

transformación política de aquella provincia

y de otras sus adyacentes, Cádiz, 1813 (fecha-
da en Santiago de León de Caracas, 3 octubre
1812). (Riaño de la Iglesia 2004)

Carrera de Amorim, Félix. Coronel del regi-
miento de Infantería de Toledo, pasado en 1817
a Aragón, y en 1818 de guarnición a Zaragoza. En
marzo de 1820 fue uno «de los principales cori-
feos de la sublevación», según el marqués de
Lazán; pero no opinan lo mismo los oficiales del
regimiento, quienes le acusan de conducta dudo-
sa, y señalan que al margen de esta cuestión,
Lazán y Carrera eran enemigos personales. La
causa de Carrera se «empasteló», acaso por las
grandes influencias que tenía en el Tribunal
Especial de Guerra y Marina, el mariscal de cam-
po González de Castejón, muy amigo suyo, y su
tío Jacinto Nicolás Antonio. Sociedad Patriótica
de Zaragoza, 13 abril 1820. Vicepresidente terce-
ro de la de Pamplona, 31 mayo 1820. En 1823,
coronel del regimiento de Infantería de Aragón,
capituló con Ballesteros y fue mandado como
indefinido a Soria, pero en 1824 se fugó a
Francia. El 11 de enero de 1826 el barón de
Damas avisa su llegada a Bayona, con pasaporte
dado por el intendente de Policía de San
Sebastián, en el que no constan sus anteceden-
tes. (Gil Novales 1975b; Noticia Regimiento de
Infantería 1822)

Carrera e Illa, Teresa. Sociedad Patriótica de
Barcelona, 17 noviembre 1822.

Carrera Lanchares, fray Pedro. Organista en
el Carmen calzado de Madrid, autor de Salmo-

dia orgánica, Madrid, 1792; Rudimentos de

Música, Madrid, 1805; Forma canendi in mis-

sis servanda secundum ritum Sanctae Eccle-

siae probatamque Toletanae Cathedralis

Hispaniarum Primatis praxim, Madrid, 1805;
Adiciones a la Salmodia orgánica, a 40 reales.
(Palau y Dulcet 1948 y 1990; Diario de Avisos

de Madrid, 16 abril 1825) 

Carreras, Antonio José. Escribano de número y
Juzgado de Cartagena, 7 septiembre 1805 (nom-
bramiento manuscrito anunciado en cat. 113
Libros Madrid, 2004). Secretario de la Junta de
Cartagena. (Suplemento al Diario de Carta-

gena, 6 abril 1810) 
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Carreras, Baudilio. Sociedad Patriótica de Barce-
lona, 17 noviembre 1822.

Carreras, José. Refugiado en Inglaterra, en ene-
ro de 1829 percibía una libra y doce chelines
mensuales del Comité de Ayuda, más otra libra
por la mujer y otra más por sus dos hijos. (SUL,
Wellington Papers) 

Carreras, Juan. Sacerdote, autor de un Es-

queleto del decreto apto para fijar la volubili-

dad de los indios, impedir las intrigas de

Francia y suministrar medios para la común

felicidad de españoles e indios, Valencia, 5
junio 1809. (AHN, Estado, leg. 50 A) 

Carreras, Juan B. Miembro del Ayuntamiento
Constitucional de Alicante, 1820. 

Carreras, Luis de. Impresor de Málaga desde la
Guerra de la Independencia hasta el final del
Trienio, por lo menos. 

Carreras y Ferrer, José (Bañolas, 1794 - ?). Ofi-
cial de la secretaría de la Junta Superior de
Sanidad de la provincia de Barcelona, casado con
María Engracia Casajuana y Roch. Comprometido
con la revolución antes del 10 de marzo de 1820,
activísimo en el momento del cambio de régimen.
Subdirector después del establecimiento gimnásti-
co militar. Forma parte del batallón de exentos 
de la Universidad de Barcelona, como alumno de
Botánica y Agricultura. Socio y orador en la
Tertulia Patriótica de Lacy, Barcelona, 1823.
(«Confesión espontánea», en Diario de Bar-

celona, 7 marzo 1823, citado en Gil Novales
1975b)

Carreras y Mas, Pablo. Sociedad Patriótica de
Barcelona, 17 noviembre 1822.

Carreras de Urrutia, Carlos (Bilbao, ? - ?). Uno 
de los fundadores de la Sociedad Barcelonesa de
Amigos de la Instrucción, autor de Lecciones ele-

mentales de geografía para niños. Primera

parte: Descripción de las provincias de Es-

paña. Segunda parte: Física e historia política

de España, Barcelona, Bergnes y Cía., 1832; y
Preceptos caligráficos para el carácter bastardo

español, Barcelona, Bergnes y Cía., 1833. (Cat.
122 Els Gnoms, 2001; Palau y Dulcet 1948 y 1990) 

Carrere, Diego. Autor de la proclama La nación

española a la nación francesa, cuya difusión
opina que es importante para la victoria españo-
la, pues «los progresos de las proclamas, a veces
son mayores que los de los ejércitos». (AHN,
Estado, leg. 50 B) 

Carrero, Alfonso. Contador honorario de ejérci-
to, 1815-1826.

Carrero, Antonio José. Propietario de Bailén,
nombrado diputado por José I, 21 enero 1810.
(Gazeta Nacional de Zaragoza, 22 febrero
1810)

Carrero, Francisco. Presidente de la comisión
del partido de Orihuela, firma los partes de 20 y
27 de agosto de 1811, dirigidos a la Junta de
Valencia, sobre la situación militar en el momen-
to, especialmente en la zona granadina. (Gazeta

de la Junta Superior del Reino de Valencia,
27 agosto y 3 septiembre 1811)

Carrese, Antonio. Personaje al que en 1816 se le
conceptúa como partidario de Espoz y Mina.
Alejandro Aguado, como banquero de la corte,
confió en Londres la conclusión del pago de los
40 millones de reales, en los que se cifraba la
deuda española con Inglaterra. Carrese se encar-
gó del asunto el 27 de agosto de 1826, convinien-
do con el negociador inglés, Cork, el pago de 300
millones de reales en un papel especial, con una
comisión para él del 5 por ciento. Como tardaba
en llegar la ratificación, Aguado, el 26 de noviem-
bre, pactó con él la comisión; pero la aprobación
de Madrid no llegó nunca, y la cuestión dio lugar
a un pleito entre Carrese y Aguado (Guillén
Gómez 2004; Vadillo 1836). Es posible que se
trate de Juan Antonio Carrese. 

Carrese, Diego. Autor de unas reflexiones sobre
el favorable uso de los chuzos en combate (no es
título literal), sobre los que remite un plan a la
Junta Central, Sevilla, 5 enero 1810. (AHN,
Estado, leg. 50 A) 

Carrese, Juan Antonio (Tolosa, hacia 1771 - ?).
Hijo de un rico comerciante tolosano, Pablo
Carrese, conocido por sus ideas revolucionarias
y por su oposición, en los años ochenta, a la polí-
tica fiscal y aduanera del Gobierno de Carlos III.
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En 1790, la Inquisición forma causa a Juan
Antonio Carrese, que se halla en Madrid, por
proposiciones, lecturas prohibidas, posesión de
una pintura obscena, no confesar, etc. En 1792
es denunciado al Santo Oficio por la lectura del
Contrato social. A principios de 1793 huye a
Francia, donde se reúne, en Bayona, con su ami-
go José Marchena, al que sin duda había conocido
en Madrid. Carrese, Marchena y probablemente
el diplomático José Hevia llegan a París el 7 de
marzo de 1793. Permanece varios meses en la
capital francesa, colaborando, como sus compa-
ñeros, con relevantes dirigentes del partido
girondino, principalmente con Brissot. Puestos
los girondinos fuera de la ley en junio de 1793,
Carrese envía a través de Marchena una carta 
de recomendación a favor de Brissot, huido de
París, dirigida al comerciante lionés Jean-
Baptiste Willermoz, miembro destacado de la
masonería. Descubiertas sus relaciones con
Brissot, Juan Antonio Carrese tuvo que abando-
nar la capital para eludir una orden de busca y
captura dictada por las autoridades revoluciona-
rias. En el verano de 1795 se encuentra de nue-
vo en París, según testimonio de Marchena. En
1796, su padre y su hermano José María son pro-
cesados en España por su responsabilidad en la
llamada traición de Tolosa, que supuso el esta-
blecimiento de una corporación municipal afecta
a los franceses. En 1816, un informador del
gobierno español le considera «uno de los suje-
tos más versados en la revolución» (AHN,
Estado, leg. 3135). Juan Antonio Carrese se
halla por entonces en Bayona. El año anterior
viajó a Inglaterra. En abril de 1816 se traslada a
París para mantener conversaciones con Toreno.
La policía española le imputa la financiación de
algunas conspiraciones liberales de aquellos
años. En 1821 vive en Bayona dedicado al
comercio, aunque parece que en julio de ese año
viaja a Madrid. A esa época pertenece un exten-
so informe de la policía francesa sobre su perso-
nalidad política (AN, F7, 6641). Se le atribuye
una considerable fortuna. Mantiene estrechas
relaciones con Espoz y Mina, facilitó fondos, y
con diversos personajes de la vida política madri-
leña, en particular, según estas fuentes, con un
redactor de El Universal Observador Español.
La policía francesa le supone republicano, y par-
tidario del exterminio de reyes y curas. Publica
un artículo, sin firma, en el nº 92 de El

Conservador de Madrid, dirigido contra el jefe
político de Guipúzcoa, conde de Villafuertes, que
empieza: «Hemos leído un manifiesto». (Artículo
escrito por Juan Francisco Fuentes Aragonés)

Carretero, Félix. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821.

Carretero, Juan. Primer actor del teatro de
Cádiz, llevado a la cárcel por orden del ayudan-
te Ortiz, debido a una leve discusión con un
agente de Policía. Culpa también del ayudante
Ruano, según M. M. F. y R., Cádiz, 24 octubre
1812. Cuando liberado de prisión salió a escena
para representar La viuda de Padilla, recibió
por dos veces clamorosos aplausos (El Impar-

cial, Alicante, 25 octubre 1812). En 1803 reci-
bió algunas obras de Tirso de Molina, que
estrenó en 1826. (Diario Mercantil de Cádiz,
13 octubre 1809; El Redactor General, 20 octu-
bre y 3 noviembre 1812; anuncio de la Galería

Teatral en Diario de Barcelona, 5 marzo
1830)

Carrias de Santa Cruz, Andrés. Canónigo de
Santander, que al comenzar la Guerra de la
Independencia ayudó a formar un hospital mili-
tar y tomó parte en una junta de caridad que se
había creado. Al entrar los franceses en
Santander, abandonó la ciudad. José I le hizo
saber que si no regresaba, daría por vacante su
canonjía. No volvió, por lo que en agosto de 1809
desde Cádiz solicitó ayuda para subsistir hasta
que Santander quedara libre de enemigos.
(AHN, Estado, leg. 32, doc. 105) 

Carrica, Matías. Artesano, soldado del primer
batallón ligero de Voluntarios de Aragón, que
obtuvo su retiro antes de los sitios de Zaragoza.
No obstante, volvió a combatir contribuyendo
extraordinariamente sobre todo al primer sitio.
Una calle de Zaragoza lleva su nombre. (La Sala
Valdés 1908) 

Carrica, Pedro. Comerciante de Zaragoza, con-
denado por liberal en 1814 a una multa de 400
ducados y en costas, siendo apercibido con otros
condenados de que si en lo sucesivo incurría en
los mismos excesos, caería sobre ellos todo el
rigor de las leyes. (Fernández Martín 1992, III, 
p. 195)
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Carricaburu, León. Vicecónsul en Burdeos, 1820-
1822.

Carrié, Jean-Augustin (?, 1764 - ?, 1848).
General de brigada en 1807, enviado a España en
1808. Gobernador de la provincia de Palencia,
comandante de la Legión de Honor, barón del
Imperio. Una carta suya, Palencia, 16 octubre
1810, respuesta a otra de Juan Díaz Porlier,
sobre la brutalidad de la guerra, se publica en
Diario Mercantil de Cádiz, 16 diciembre 1810.
Gobernador militar de Valladolid, a las órdenes
de Dorsenne, 30 julio - octubre 1811. Fue hecho
prisionero en los Arapiles, 22 julio 1812. Vuelve a
Francia en 1814, por gentileza inglesa. (Diario

Mercantil de Cádiz, cit.; suplemento a El

Redactor General, 31 julio 1812; Sánchez
Fernández 2001) 

Carrier. Cf. Carrié.

Carriere, Antonio. Cf. Fernández, Francisco.

Carriles, Santos. Sociedad Patriótica de Oviedo,
28 marzo 1820.

Carrillo, Alonso María. Vocal de la Junta de Jaén,
29 julio 1809 (AHN, Estado, leg. 79 C; Espinosa
1812). Caballero de la Orden Real de España, 5
abril 1810 (Gazeta de Madrid del 19). (Ceba-
llos-Escalera 1997; Gazeta de Jaén, 13 abril
1810) 

Carrillo, Francisco de Paula. Presidente y co-
mandante de la Junta de Soria, 3 junio 1808.
(Pérez Rioja 1959)

Carrillo, Gabriel. Diputado por Córdoba a las
Cortes ordinarias de 1813-1814. Concurrente a
la Sociedad Patriótica de Lucena. Alcalde prime-
ro constitucional de la ciudad. (Lista Diputados
1813) 

Carrillo, José. Alcalde mayor de Luque (Cór-
doba), 1817-1820.

Carrillo, José. Autor de Gramática latina en

castellano, dispuesta para alivio y mayor

adelantamiento de la juventud, Madrid, E.
Aguado, 1825. (Cat. 210 A. Mateos, diciembre
2002)

Carrillo, José María. Cf. García Carrillo, José
María.

Carrillo, Juan Antonio. Consejero de Castilla,
mayo 1814. 

Carrillo, Miguel. Vocal de la Junta de Soria, 3
junio 1808. (Pérez Rioja 1959) 

Carrillo, Ramón. Firmante de la Representación

de la Municipalidad sobre alistarse como sol-

dados en la Milicia Cívica, Jaén, 9 abril 1810.
(Gazeta de Jaén, 17 abril 1810)

Carrillo, Ventura (Priego, Córdoba, 1749 - ?).
Arriero detenido en Horcajo de los Montes
(Ciudad Real) por conducir diez sacos de azúcar
«a país ocupado por el enemigo». (AHN, Estado,
leg. 16, doc. 8) 

Carrillo de Albornoz, José María. Brigadier 
de Infantería, 1814. Coronel del regimiento de
Granada, 15 de Infantería de línea, 1817-1823. El
21 de febrero de 1820 fue depuesto en La
Coruña por servil. Sobre el suceso publicó un
Manifiesto, Madrid, 1820. (Palau y Dulcet 1948
y 1990) 

Carrillo de Albornoz, Manuel. Regidor del Ayun-
tamiento de Madrid, 1820. Oficial de la Secre-
taría de las Cortes, 1821-1823; miembro de la Junta
de Protección de la Libertad de Imprenta, 1822-
1823.

Carrillo de Albornoz y Archer, Mariano (Ante-
quera, México, ? - Cuba, 24 julio 1860). Cadete
de Guardias Españolas, septiembre 1800; subte-
niente de Ingenieros, julio 1803; destinado en
1804 a la Subinspección de Granada, en donde
escribió unas Lecciones de estrategia. Participó
en la Guerra de la Independencia hasta que en
de agosto de 1811 fue nombrado profesor de la
Academia de Ingenieros de Mallorca. Coronel de
Infantería, 1815. Destinado en Yucatán, 1817-
1821, escribió una Memoria sobre su pérdida.
Pasó 1822 comisionado en Cuba. Director del
Colegio Militar de Granada, 1823-1826; coman-
dante en Ceuta, 1826-1830. Escribió dos opúscu-
los acerca de Marruecos. Director del Depósito
Topográfico, 1834, año de su ascenso a brigadier
de Infantería, y de su elección para procurador
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por Málaga, 1834-1836. En 1835 fue nombrado
coronel de Ingenieros, vocal de la Junta Superior
Facultativa del cuerpo y director del Museo de
Ingenieros. Brigadier del cuerpo, 1838; director
subinspector en Cuba, 1838-1854; mariscal de
campo, 1840. Escribió Tratado de topografía y

agrimensura, Madrid, imp. de Cruz González,
1838; y Geometría práctica, que sirvió de texto.
Probablemente es suyo el Prontuario elemen-

tal de construcciones de arquitectura, Nueva
York, 1854. A partir de este año quedó en Cuba
de cuartel. Era caballero de Calatrava, poseía las
grandes cruces de San Hermenegildo e Isabel la
Católica, era académico de número de la de San
Fernando y correspondiente de San Luis de
Zaragoza y de la Real de Ciencias, así como socio
de la Sociedad Económica de La Habana y
Puerto Rico y correspondiente de la de Málaga.
(Carrasco y Sayz 1901; cat. IX I. Martín Villena,
2001)

Carrillo Lozano y Manrique, Baltasar. Vocal de
la Junta de Sigüenza, que el 15 de marzo de 1810
contribuyó a la defensa de la ciudad (Gazeta de

Valencia, 6 abril 1810). Vocal de la Junta de
Guadalajara, firma el oficio de Sacecorbo, 15
junio 1811, por el que se censura las noticias fal-
sas sobre la tropa aparecidas en otros periódicos
(Gazeta de la Provincia de Guadalajara, junio
1811, reproducido en Gazeta de la Junta-Con-

greso del Reino de Valencia, 2 julio 1811).
Diputado provincial de Guadalajara. (El Redac-

tor General, 23 mayo 1813) 

Carrillo y Matamoros, Francisco Javier. Ca-
tedrático de Latinidad en Ciudad Real, testifica
el 18 de abril de 1814 en favor de las acciones
patrióticas de Félix Mejía durante la Guerra de la
Independencia. En 1818 sigue en su función
docente. El 18 de junio de 1818 pide permiso
para ausentarse unos días, a fin de recoger una
herencia en La Solana. (Manifiesto Mejía 1823;
Romera 2004) 

Carrillo Mayoral, Antonio (Palencia, 7 junio 1746
- ?, 19 marzo 1846). Doctor en Derecho Canó-
nico por la Universidad de Irache (Navarra).
Decano de la catedral de Calahorra, gobernador
de esta diócesis, sede vacante. Nombrado obispo
de Plasencia el 9 de enero de 1815 y consagrado
en Madrid el 1 de octubre de 1815. El 3 de agosto

de 1822 dio una pastoral, en la que exhortaba a
sus diocesanos a no insultar ni rebelarse contra
el Gobierno, a no calumniar al rey y a acatar la
Constitución, que no está reñida con la religión.
(Hierarchia Catholica 1968; Flores del Manzano
2002)

Carrillo Mayoral, Joaquín (Palencia, 14 junio
1747 - ?, 12 febrero 1810). Doctor en Derecho
Canónico, vicario capitular de Lérida, autor de
Relación de las reales exequias que en la

muerte de Carlos III, rey de las Españas, cele-

bró la ciudad de Lérida. En los días 5 y 6 de

febrero de 1789, Lérida, 1789. Obispo de
Zamora, consagrado el 10 de junio de 1804.
Presidente de la Junta de Zamora, 7 junio 1808.
Su pastoral a favor del sistema napoleónico en
España, Zamora, 14 enero 1809, en Gazeta de

Madrid, 21 enero 1809. (Hierarchia Catholica
1968; Palau y Dulcet 1948 y 1990; Gras 1913;
Gazeta de Madrid, cit.) 

Carrillo y Poveda, Manuel. Rector del Colegio de
Calatrava de Salamanca. (El Universal Obser-

vador Español, 16 mayo 1820) 

Carrió y Serracanta, Mauricio (Manresa, 17 febre-
ro 1779 - Manresa, 3 abril 1859). Hijo de Mauricio
Carrió y de Rosa Serracanta. En 1791 entró de
fusilero en el Ejército. Fue hecho prisionero en la
Guerra Gran, y llevado por los franceses a
Narbona; pero se escapó, y regresó a su puesto.
Fue el primer capitán del somatén, nombrado por
la Junta de Manresa, resultando el caudillo de la
batalla del Bruch, 6 junio 1808. Autor de una rela-
ción de la misma, escrita en castellano hacia 1820
y publicada por Francisco de P. Solá Montaña en
1908. Durante la Guerra de la Independencia se
halló en otras acciones guerrilleras. Se le recono-
ció el grado de capitán en el ejército español.
Enemigo de la Constitución, en 1821 formó una
partida realista, pero alguien le denunció, y tuvo
que escapar a Francia. En 1824 fue integrado en
el ejército realista, en el que en 1826 figura como
teniente coronel, y a la vez regidor de Manresa. Se
le dio también el mismo año la cruz de fidelidad
militar de primera clase. El 13 de octubre de 1827
quedó en clase de disperso en Manresa. En sep-
tiembre de 1833 fue desterrado a Rosas. Como no
parecía conveniente dejarle volver a Manresa, el 31
de julio de 1835 se le concedió que se trasladase
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a Ricafort, a fin de que cuidase de los bienes
que poseía en este pueblo. Se sabe que se casó
dos veces, y que tuvo hijos. La ideología de Carrió
es terriblemente arcaica, muy catalana, pero den-
tro del Dios, patria y rey. (Solá Montaña 1908)

Carriola, Vicente. Teniente coronel, comandante
del regimiento de Infantería de Ceuta, 27 de lí-
nea, 1817-1818; teniente del rey en Seo de Urgel,
1819-1823.

Carrión, Antonio. Capitán del regimiento de
Infantería de Toledo, a cuya decisión se debió
que el 5 de marzo de 1820 fuese llevado a bande-
ras el general marqués de Lazán. Sociedad
Patriótica de Zaragoza, 13 abril 1820, y de
Pamplona, 10 junio 1820. (Gil Novales 1975b)

Carrión, Gregorio. Elector de Cuenca en 1820.
(El Universal Observador Español, 16 mayo
1820)

Carrión, Joaquín. Cf. Carrión y Moreno, Joaquín.

Carrión, José María. Capitán de la Milicia Nacio-
nal de Tarifa. Al ser nombrado pronunció un dis-
curso, publicado en El Universal Observador

Español, 7 enero 1821.

Carrión, Pablo. Autor de un libelo contra los
afrancesados, un pasquín aparecido en Madrid,
el 3 o 4 de enero de 1821. (Miscelánea de Comer-

cio, Política y Literatura, 4 enero 1821)

Carrión de Acevedo, José. Intendente de provin-
cia, 1820; contador del ejército expedicionario,
1820; contador de ejército, 1821-1822.

Carrión y Manso, Francisco. Hermano del si-
guiente, oficial de la Secretaría de Guerra con
Carlos IV, después intendente y vocal de la
Dirección General de Hospitales del Intruso, con
5.000 reales al mes. Hubiese fusilado muy a gus-
to a su hermano patriota. En 1813 se pasea
impunemente por Cádiz. (M. G. de F. en El

Redactor General, nº 617, 21 febrero 1813) 

Carrión y Manso, José María (La Coruña, 27 sep-
tiembre 1766 - ?). Hijo de José Carrión, capitán
del regimiento de Toledo y futuro mariscal de
campo, natural de Cajamarca (Perú), muerto en

1806, y de Josefa Manso, natural de Ceuta; ingresó
en el Ejército de cadete, 24 agosto 1776, y pasó con
la misma condición al Seminario de Nobles de
Madrid, 1 noviembre 1776. En 1786, desde Carta-
gena de Indias, tomó parte en una expedición al
Darién, ascendiendo a teniente el 18 de noviembre
de 1787. Participó en la guerra de 1793-1794 en
Aragón y Navarra y ascendió a capitán el 27 de sep-
tiembre de 1799. Siéndolo del regimiento de la
Princesa, el 5 de junio de 1800 solicita licencia para
casarse con María Josefa Videgaray, de condición
noble, hija de Luis de Videgaray, capitán de la Real
Marina de Correos, y de María Laura y Domínguez,
natural de El Ferrol. El 21 de diciembre de 1808
alcanzó el grado de teniente coronel, el 20 de mar-
zo de 1809 fue nombrado comandante del tercer
batallón del regimiento de Zaragoza, fue teniente
coronel efectivo del mismo, 21 octubre 1809, y co-
ronel, 15 marzo 1810. El año 1810 lo pasó en Por-
tugal, en la línea del Tajo, volviendo a España el
mismo año. Coronel del regimiento de Infantería 
de León, pronunció un pequeño discurso en el ac-
to de la incorporación al mismo de los Granaderos
Provinciales de Galicia (publicado en Gazeta de

Valencia, 13 julio 1810). Fue hecho prisionero en
Badajoz, 19 febrero 1811, aunque consiguió esca-
par. Solicita pasar a México o a Cuba, pero no pare-
ce haberlo conseguido. En Corral de Almaguer
(Toledo) le robaron unos bandidos, 1815. Coronel
del regimiento de Milicias de Lorca, 18 junio 1815.
Obtuvo su retiro para Málaga, creo que en 1822 (el
expediente se halla quemado). (AGMS)

Carrión y Marfil, José (Estepona, Málaga, 22 abril
1747 - ?). Obispo de Nueva Cuenca (Chile), tras-
ladado el 1 de octubre de 1797 a la sede de Trujillo
(Perú), gran cruz de Isabel la Católica, 1818.
Figura en 1819. (Guía del Estado Eclesiástico

Seglar y Regular de España, 1816)

Carrión y Moreno, Joaquín (Málaga, 1778 -
Madrid, 1848). Antiguo oidor de la Audiencia de
Santafé de Bogotá, consejero de Estado. Ateneo,
14 mayo 1820. Magistrado de la Audiencia de
Castilla la Nueva, 1821; miembro del Tribunal
Supremo de Justicia, 1822-1823. Perteneció a 
la Academia de Derecho de Carlos III y a la
Sociedad Económica Matritense.

Carro, Dionisio. Capitán retirado. Acusado, junto
con doce más, de conspiración y rebelión contra
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el Gobierno Constitucional, el juzgado de Mo-
desto de Cortázar, en Burgos, le condena a garro-
te, más costas y gastos, enero 1821. 

Carro, José Antonio. Uno de los incursos en la
sublevación de Montevideo de julio de 1810, por
lo que el día 12 fue llevado a la cárcel, y por Río
de Janeiro y Lisboa, conducido a Cádiz y ence-
rrado en el castillo de Santa Catalina. Se le acu-
só de haber asesinado al síndico procurador
Mateo Gallego. (AGMS, expte. Juan Balbín
González Vallejo) 

Carronero, Leonardo. Acuñador de moneda,
ensayador que trabajó primero en Madrid y des-
pués en Sevilla, con los franceses, desde el 4 de
noviembre de 1811. (Beltrán 1959) 

Carrós, Nicolás María. Secretario del Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Canaria, uno de
los que firman la Representación documenta-

da, Madrid, 1822, para que a su ciudad se le res-
tituya la capitalidad de la provincia. 

Carrosa, Antonio. Conspirador detenido con
Gregorio Morales y otros, 1821. 

Carroseli, Felipe. Capitán del regimiento de
Asturias, a las órdenes de Riego en enero-marzo
de 1820. Jefe político nombrado por Moscoso de
Altamira, 1822. (Fernández San Miguel 1820; La

Tercerola, nº 2, 1822) 

Carroz, Juan, marqués de Mirasol. Coronel
comandante de la afrancesada Guardia Cívica de
Valencia. (Gazeta de Valencia, 17 julio 1812)

Carruana, Miguel Ángel. Artesano que firmó la
representación del 27 de febrero de 1821. 

Carsi, Basilio Antonio. Maestro de primeras
letras, uno de los traductores del Curso de estu-

dios para la instrucción del príncipe de

Parma; y de Tratado del comercio y del

gobierno, considerados en su relación recí-

proca, de Condillac, Cádiz, 1813. Autor de
Gramática española escrita con arreglo a las

mejores gramáticas generales, Cádiz, 1813.
(Palau y Dulcet 1948 y 1990; El Redactor

General, 25 abril y 3 mayo 1813; Riaño de la
Iglesia 2004) 

Carsi, Juan. Librero de Cádiz, 1813.

Cartagena. Abogado, que a las órdenes del pro-
visor eclesiástico de Orihuela, atemorizó con sus
ademanes y voces a cuantos en las elecciones de
1813 hicieron el más leve asomo de oposición. Se
habla ya, con este motivo, de Orihuela ciudad
levítica, subordinada al clero. (El Patriota, 25
agosto 1813)

Cartagena, conde de. Cf. Morillo y Morillo, Pablo.

Cartagena, José de. Magistrado de la Audiencia
de Valencia, 1817-1832 (en 1817-1818 en comi-
sión), uno de los recusados por el pueblo el 20 de
noviembre de 1820, firmante de la Exposición

de los magistrados de la Audiencia Territo-

rial de Valencia, Valencia (18 diciembre) 1820,
que al suceso se refiere.

Cartagena, Mariano. Menor acusado junto con
otros doce de conspiración y rebelión contra el
Gobierno Constitucional. El juzgado de Modesto
de Cortázar, en Burgos, le condenó a ocho años de
presidio, en uno de los de la península y al pago
de las costas y los gastos ocasionados.

Cartagena, Pedro (? - ?, h. 1811). «Famoso» jefe
guerrillero, fusilado por los franceses en la
región granadina. (Diario de Barcelona, 6 mar-
zo 1812)

Cartagena de Fernando, A. M. Seudónimo (pro-
bablemente) del autor de Trompeta nacional y

alarma a los españoles contra las insidias del

intruso Josef Napoleón, Valencia, 1808.

Cartaojal, conde de. Cf. Urbina, José. 

Cartón, Antonio. Subteniente del tercer batallón
del tren de Artillería, agregado al archivo, 1821-
1822.

Cartuchera. Cf. Valcárcel, Adrián. 

Cartujo, P. Redactor de la Gazeta Pinciana,
1820.

Caruana, Antonio. Militar valenciano, hombre de
confianza de Joaquín de Pablo Chapalangarra, jun-
to al que defendió Alicante, hasta la capitulación



637

Carvajal y Manrique de Lara, José Miguel de

que negoció él mismo en Elche. Emigró a
Guernesey, en donde vivía en precaria situación
económica. Aceptó por ello ir a trabajar con
Salvá en París, 1830, pero tuvo que abandonarlo,
porque el gobierno francés le señaló un depósito,
al que forzosamente tuvo que incorporarse.
Desde St. Maló, 14 marzo 1833, comunica a Salvá
su inquietud, porque no sabe si está incluido en
la amnistía. En los sucesos de 1843 fue preso 
en Valencia. (Reig Salvá 1972) 

Carvache. Cf. Calvache.

Carvajal. Magistrado, encargado de la Secretaría
de Gobernación de Ultramar, a pesar de que la
Constitución estableció la incompatibilidad entre
ambos cargos. Se dice que en marzo de 1813 no
aceptó la Secretaría de Hacienda. (El Redactor

General, 10 noviembre 1812 y 30 marzo 1813) 

Carvajal, conde de. Miembro de una asociación,
que se reunía en su casa de Antequera (Málaga),
y que estuvo en relación con Riego en la época
de su alzamiento. Fue denunciado por Geróni-
mo de la Torre de Trasierra, Madrid, 13 diciem-
bre 1823. (AHN, Consejos, leg. 3804)

Carvajal, Jaime María. Brigadier de Infantería,
1809-1823.

Carvajal, José. Funcionario del Ministerio de
Hacienda, intendente de ejército en 1811, enfer-
mó en Cádiz de la epidemia, y fue exonerado. (El

Conciso, 26 abril 1811; El Redactor General, 3
noviembre 1813) 

Carvajal, José María (llamado también Carava-
jal). Jefe guerrillero andaluz, enviado a Teruel en
octubre de 1810, para que actuase conjuntamen-
te con Villacampa. Contra ambos Chlopiski pare-
ció vencer, aunque no definitivamente. No se pudo
evitar el paso de los franceses hacia Valencia, pero
ganó la acción de la Fuensanta (Teruel), 11
noviembre 1810, tras lo cual el día 20, con Villa-
campa y otros militares, juró fidelidad a las Cortes.
Carvajal escribió una relación de este acto, publi-
cada muy fragmentariamente por la Gazeta

Nacional de Zaragoza, 23 diciembre 1810. Una
narración de las luchas en el partido de Benabarre,
firmada en Albarracín, 25 diciembre 1810, en
Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 11 enero 1811. Según la Gazeta afran-
cesada de Zaragoza, se halla arrestado en Alican-
te, como consecuencia de la pérdida de algunos
cañones. (Alexander 1985; Gazeta Nacional de

Zaragoza, cit. 8 noviembre 1810, y 18 abril 1811;
Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de Va-

lencia, cit.) 

Carvajal, José María de. Cf. Carvajal y Urrutia,
José María.

Carvajal, Lorenzo. Teniente coronel retirado,
juez de hecho en diciembre de 1820. (El Univer-

sal Observador Español, 14 diciembre 1820) 

Carvajal, Mateo. Liberal santanderino, compren-
dido en la capitulación de El Ferrol en 1823 pero
detenido por el cabecilla Mazarrasa con otros
seis. La intervención del barón Schaffer, francés,
le devolvió la libertad, y Carvajal optó por el exi-
lio. (Fernández Benítez 1986)

Carvajal, N. Contador de ejército, uno de los 50
serviles apresados en Sevilla, de los que se dijo
que iban a ser llevados a Cádiz, pero sería mejor
pensar en África. (Diario Gaditano, 19 abril
1821)

Carvajal, Pedro. Brigadier, 1815-1821.

Carvajal, Tomás. Intendente de Andalucía, del
que se habla con motivo de un incidente entre
un coronel y la Junta de Cádiz, 4 abril 1811,
cuando el primero se negó a obedecer las órde-
nes de la junta. (Riaño de la Iglesia 2004) 

Carvajal y Fernández de Córdoba, Ángel María,

VIII duque de Abrantes (? - Madrid, 20 abril
1839). Heredó el título de su hermano el 19 de
noviembre de 1803. Llevó también otros títulos.
Casado con Manuela Téllez Girón y Pimentel,
hija de los duques de Osuna. (Santa Cruz 1944)

Carvajal Flórez y Roco, Diego. Coronel de
Infantería, coronel del regimiento de Plasencia
de Milicias Provinciales, 1818-1827.

Carvajal y Manrique de Lara, José Miguel de, II

duque de San Carlos, conde del Puerto (Lima,
1771 - París, 17 julio 1828). Heredó a su padre
el 23 de abril de 1796. Gran cruz de Carlos III, 19



Carvajal y Trejo, Ramón

638

noviembre 1798. Teniente general, 1802, caballe-
ro del Toisón, 1804. Gentilhombre de cámara del
príncipe de Asturias, Fernando (VII), mayordo-
mo mayor de Carlos IV, 10 julio 1805. Godoy en
1807 le alejó de la corte, al mandarle a Pamplona
como virrey de Navarra. Tomó parte en el Mo-
tín de Aranjuez. El 1 de abril de 1808 Fernan-
do VII le nombró otra vez mayordomo mayor.
Acompañó a Fernando en su viaje a Bayona y
Valençay, en donde, entre otras cosas, se lio con
la mujer de Talleyrand, la famosa Catalina Noël,
Sra. Grand o señora Talleyrand. A sus 49 años ya
no era una belleza, y el antiguo obispo de Autun
estaba de ella hasta la coronilla. Napoleón le hizo
una escena el 28 de enero de 1809, y a raíz de
ella San Carlos fue obligado a vivir en Bourg-en-
Bresse, con prohibición de ver a su amante. Pero
siguieron viéndose, según informaba el ministro
de la Policía en 1811. Napoleón recurrió a San
Carlos para que negociase con Laforest el trata-
do de devolución de la Corona a Fernando VII.
Para ello le hizo dejar Lons-le-Saunier para que
se presentase en Valençay, adonde llegó el 22 de
noviembre de 1813. Fernando le nombró su
representante, 4 diciembre 1813, y muy rápida-
mente consiguió firmar el tratado, 11 diciembre
1813. A continuación se le envía a España con
todo secreto, para evitar la intromisión de los
ingleses. Viaja de incógnito, bajo el nombre de
M. Ducos. Llegó a Vic el 22 de diciembre de 1813,
y a Madrid el 4 de enero de 1814 (Diario Crítico

General de Sevilla, 8 febrero 1814). En el trata-
do se indicaba que el propio San Carlos lo pre-
sentaría en España, lo que hizo, con el encargo
de Fernando de averiguar el ánimo de la nación
(carta y tratado publicados en Diario Crítico

General de Sevilla, 9 febrero 1814; Diario

Mercantil de Cádiz, 11 febrero 1814; y en Al

Pueblo Sano de Valladolid). Después del golpe
de Estado, fue secretario de Estado y del despa-
cho universal, 31 mayo - 25 noviembre 1814,
época en que restableció la Inquisición. Recibió
el Toisón de Oro, 29 marzo 1814. Director perpe-
tuo del Banco de San Carlos. Mayordomo mayor
de S. M., exonerado en octubre de 1815; gran
cruz de Isabel la Católica, 1815; consejero de
Estado, 1815-1820; director perpetuo de la Real
Academia Española, 1817-1819; embajador en
Viena, 1817, en París, y en Londres entre 1818-
1820, y finalmente, en Lisboa. Estuvo casado en
primeras nupcias con María Rosario Silva, condesa

de Fuenclara y duquesa de Aremberg, y en
segundas, con María Eulalia Queral de Silva, hija
de los condes de Santa Coloma. (Fugier 1930;
Sánchez González 2003; Azanza 1957; Diario

Crítico General de Sevilla, cit.; Diario Mer-

cantil de Cádiz, cit.; Al Pueblo 1814; Martin
1969; Morton 1950; Baselga 1954; Diccionario
Historia 1968; Redactor General de España, 5
y 6 enero 1814; Santa Cruz 1944)

Carvajal y Trejo, Ramón. Alcalde mayor de
Siruela (Badajoz), 1819-1820; juez de primera
instancia de Hinojosa (Badajoz), 1822-1823.

Carvajal y Urrutia, José María de (? - ?, diciem-
bre 1832). Brigadier de Infantería, 1809-1823.
Nombrado comandante general del ejército y
reino de Aragón, envía un parte a la Junta de
Aragón y parte de Castilla, La Puebla de Valver-
de, 8 septiembre 1810, comunicando la victo-
ria de Villacampa en Andorra el día 6 (Gazeta

Extraordinaria de Aragón, 9 septiembre
1810). Dirigió a sus soldados una proclama
(publicada en Diario Mercantil de Cádiz, 29
octubre 1810), en la que en nombre de Fernan-
do VII, defendiendo el honor, la religión y su
propio interés les asegura el triunfo. Autor de
un oficio, Albarracín, 25 diciembre 1810, sobre
la lucha en la zona de Benabarre-Montañana.
Junto con Joaquín de Mosquera firma el Regla-

mento... para el nuevo batallón de Volunta-

rios Artilleros Distinguidos extramuros de

Cádiz, Cádiz, 18 febrero 1812. Firma el Regla-

mento para las partidas de guerrilla, Cádiz,
11 julio 1812. Autor de un artículo fechado en
Cádiz, 30 noviembre 1812, y publicado en El

Redactor General, 2 diciembre 1812, sobre el
agradecimiento de la Regencia a los voluntarios
de Cádiz. Secretario interino del despacho de la
Guerra, firma el 12 de diciembre de 1812 el
Manifiesto de la Regencia de las Españas

sobre cesación en el mando del Cuarto Ejér-

cito y Capitanía General de las Andalucías

del Excmo. Sr. D. Francisco Ballesteros,
Cádiz y Sevilla, 1812. Firma el sobreseimiento,
Cádiz, 15 marzo 1813, de la sumaria formada a
Gallegos, el ayudante mayor de Artillería.
Teniente general de Infantería, 1814; gran cruz
de San Fernando y de San Hermenegildo, 1815.
En noviembre de 1820 fue nombrado por el
rey, inconstitucionalmente, capitán general de
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Castilla la Nueva, pero el golpe fracasó. Capitán
general de los cuatro reinos de Andalucía, 1823;
capitan general de Valencia; inspector general
de los Voluntarios Realistas, febrero 1826.
Autor de una proclama fechada en Valencia a 25
y 26 de febrero de 1826, sobre la derrota de 
los hermanos Bazán; y de Reglamento para

los cuerpos de Voluntarios Realistas del

reino, Madrid, José del Collado, 1826; y de
Adición al mismo, correspondiente a las

Provincias Vascongadas, Madrid, José del
Collado, 1826. En la proclama Voluntarios

Realistas del reino, Madrid, abril 1826, repite
las ideas de 1810, a saber: rey absoluto y reli-
gión. (Encima 1837, p. 183; Caamaño Bourna-
cell 1972; Carvajal 1826; Pardo Canalis 1985;
cat. 54 Farré, 2003; Diario Mercantil de

Cádiz, cit.; Manifiesto Regencia 1812; Riaño
de la Iglesia 2004; El Redactor General, cit. y
23 marzo 1813; Gazeta Extraordinaria de

Aragón, cit.)

Carvallo, Ramón. Zapatero de Rivera del Fresno
(Badajoz), que en 1810 de cien fanegas de trigo
que posee da sesenta para la patria. («Rasgo
patriótico», en Diario Mercantil de Cádiz, 8
marzo 1810) 

Carvia, Alejandro. Cf. Carbia, Alejandro. 

Carvia Torrevedra, Fernando. Cf. Carbia Torre-
vedra, Fernando.

Casa de Agreda, conde de. Cf. Agreda Martínez
Cabezón, Diego. 

Casa Barreto, conde de. Cf. Barreto y Cárdenas,
José Francisco. 

Casa Calderón, marqués de. Alcalde del crimen
de la Audiencia de Lima, 1817-1819. 

Casa Calvo, marqués de. Cf. Calvo, Pedro. 

Casa Calvo, I marqués de. Cf. Calvo de la Puerta
y O’Farrill, Sebastián. 

Casa Chaves, conde de. Cf. Chaves, José. 

Casa Concha, V marqués de. Cf. Santiago-
Concha y Jiménez de Lobatón, José María de.

Casa Davalillo, barón de. Cf. Alesón, Juan José de.

Casa Eguía, conde de. Cf. Eguía Sáez de Bur-
naga, Nazario.

Casa Ferrandell, marqués de. Cf. Maroto
González Pérez Ruiz y Guerrero, Ramón.

Casa Figueras, vizconde de. Cf. Figueras y
Caminal, Francisco de Paula.

Casa Flórez, conde de. Cf. Flórez Pereyra, José
Antonio. 

Casa Flórez, condesa. Curadora de la inclusa en
la Sociedad Económica Matritense, 1818-1819. 

Casa Irujo, marqués de. Cf. Martínez de Irujo y
Tacón, Carlos.

Casa Laiglesia, marqués de. Cf. Villanueva y
Garay, Joaquín de. 

Casa Laiglesia, marquesa de. Cf. Laiglesia, Joaquina.

Casa Lasquetti, conde de. Cf. Lasquetti, Sebas-
tián. 

Casa León, marqués de. Cf. Fernández de León e
Ibarra, Antonio Vicente. 

Casa Lozano, marqués de. Cf. Lozano de Torres,
Juan Esteban. 

Casa Madrid, III marqués de. Cf. Melgarejo, José
María.

Casa Maroto, conde de. Cf. Maroto Itsern, Rafael
de. 

Casa Mena y las Matas, marqués de. Cf. Mena y
Benavides, Melchor de.

Casa Montalvo, conde de. Cf. Montalvo y O’Fa-
rrill, Juan.

Casa Palacio, marqués de. Cf. Giráldez y Sanz-
Merino, Esteban. 

Casa Palma, conde de. Cf. Berriozábal, Manuel
Plácido. 
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Casa Pizarro, marqués de. Cf. García de León
Pizarro y Zaldúa de Gamboa, Rafael. 

Casa Pizarro, marqués de. Cf. García de León
Rivera y Santa Marina, Ramón.

Casa Ramos de la Fidelidad, marqués de. Magis-
trado honorario de la Audiencia de México, 1819. 

Casa Rávago, marqués de. Cf. Artecona y
Rodríguez Picón, Antonio de.

Casa Rávago, I marqués de. Cf. Fernández de
Rávago y Rávago, Francisco.

Casa Rávago, marquesa de. Cf. Fernández Ráva-
go y Ryan, Josefa.

Casa Recaño, marqués de. Cf. Liaño, Juan de.

Casa Rojas, conde de. Cf. Rojas, José.

Casa Sarria, conde de. Cf. Navarro Sangrán,
Joaquín.

Casa Tamayo, marqués de. Cf. Tamayo, Alonso.

Casa Tremañes, marqués de. Gobernador afran-
cesado del Puerto de Santa María, caballero de la
Orden Real de España, 18 marzo 1810 (Gazeta

de Madrid del 5 de abril). (Ceballos-Escalera
1997)

Casa Valencia, II conde de. Cf. Valencia y
Codallos, Pedro Felipe.

Casa Vargas, marqués de. Cf. Basurto y Vargas,
Francisco. 

Casa Villarreal, I marqués de. Cf. Villarreal, Ma-
nuel de.

Casablanca, barón de. Cf. Martí, Luis.

Casablanca, José. Segundo catedrático de Ciru-
gía en el Colegio de Málaga, 1819-1821.

Casabona y Fontanella, José (Olot, Gerona,
1777 - ?, 17 noviembre 1849). Estudió Leyes y
Cánones en la Universidad de Cervera. Al morir
dejó un manuscrito titulado Revueltas en

España, planta de la Constitución de mi pue-

blo. (Molins 1889) 

Casa-Cagigal, marqués de. Cf. Cagigal, Fernando
José de. 

Casacia, Santiago. Retratista en miniatura y al
óleo, llega a Cádiz, donde da lecciones de dibujo
en su casa de la calle de la Manzana esquina a la
de Flamencos Borrachos, cuarto principal, o en
la casa de la persona que lo necesite. (Diario

Mercantil de Cádiz, 2 julio 1813)

Casadevall, Joaquín (?, h. 1796 - ?). Militar, refu-
giado en Alençon en julio de 1826. (AN, F7)

Casado, Antolín. Secretario de la Junta de
Zamora, 7 junio 1808. (Gras 1913)

Casado, Antonio. Escribano de cámara interino
de Madrid, que refrenda un edicto de Lorenzo
Hernández de Alva, Madrid, 1 octubre 1823. 

Casado, Francisco. Sociedad Patriótica La Fon-
tana de Oro, 3 junio 1821.

Casado, José Jorge. Sociedad Patriótica de
Barcelona, 17 noviembre 1822.

Casado, Mateo. Comunero que mandaba la guar-
dia de la Milicia Nacional de Infantería que con-
tuvo a los que intentaban asaltar al palacio en el
motín de 19 de febrero de 1823.

Casado de Torres, Fernando (? - Murcia, 25
febrero 1829). Ingresó en el cuerpo de In-
genieros Navales el 16 de marzo de 1789,
encargándose de delicadas comisiones en
Inglaterra, que le valieron ascensos. En mayo
de 1791 se le destina al arsenal de La Carraca,
para instalar una máquina de sierras de su
invención, y poco después se le envía a Asturias
para estudiar las minas de carbón y la forma de
hacer navegable el río Nalón. Los años siguien-
tes los repartió entre Cádiz y Asturias, siempre
con comisiones técnico-industriales. Miembro
de la Comisión de Límites entre España y
Francia, 28 octubre 1799, hasta 1806. En junio
de 1809 se le destina al Puerto de Santa María a
estudiar su barra y a levantar los planos del río
Guadalete. Enfermo, le hacen prisionero los
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franceses y es trasladado a Madrid, pero bajo
palabra no es llevado a Francia. Elegido dipu-
tado a Cortes, sólo pudo presentarse en ellas el
31 de agosto de 1812. Fue purificado el 19 de
mayo de 1815. Jefe de escuadra, 16 julio 1815.
Comandante de Ingenieros de La Carraca, 5 julio
1816. De nuevo en la Comisión de Límites entre
España y Francia, 21 diciembre 1818 - 17 abril
1819. Comandante general interino del cuerpo
de Ingenieros de Marina, 5 junio 1820; en pro-
piedad, 6 septiembre 1820 - 22 marzo 1822,
fecha en que se retiró enfermo y con licencia. El
20 de mayo de 1823 se presentó en el departa-
mento de Cartagena, de donde se fugó el 25 de
octubre, presentándose a las autoridades abso-
lutistas de Murcia. Residió en Solana y Cuenca,
hasta que el 19 de agosto de 1826 se le permitió
trasladarse a Madrid. Fue purificado el 16 de
noviembre del mismo año. Gran cruz de San
Hermenegildo, 25 febrero 1829. (Pavía 1873)

Casafute. Vecino de Sanlúcar, que publicó en Cádiz,
marzo 1809, 600 ejemplares de un escrito, del que
no consta el título. (Riaño de la Iglesia 2004) 

Casagema, Rafael. Comisario general de Policía
en Barcelona en el período francés. Se le formó
causa el 9 de junio de 1814. Seguramente es José
Casajemas. (Estafeta Diaria de Barcelona, 11
junio 1814, p. 18-20) 

Casagemas. Cf. Casajemas. 

Casague. General francés, comandante de la van-
guardia, que el 16 de mayo de 1809 intima la ren-
dición al comandante español de Valencia de
Alcántara. (Gazeta de Valencia, 6 junio 1809)

Casajean, Miguel (Mora, Tarragona, ? - Barcelo-
na, 19 octubre 1812). Habiendo sido apresado
con las armas en la mano en San Julià de la Altu-
ra, la Comisión Militar le condenó a la horca el 17
de octubre de 1812, lo que se cumplió dos días
después a las 8 de la mañana. (Diario de Barce-

lona, 20 octubre 1812)

Casajemas, José. Abogado, comisario general de
Policía de Barcelona, nombrado por Augereau,
1810. Miembro de la Diputación Provincial de
Barcelona por el partido de Manresa, 15 mayo
1822. Sociedad Patriótica de Barcelona, 17

noviembre 1822. Representante de la Diputación
en la Junta Administrativa de Fondos y Caudales
Públicos, que, creada por Espoz y Mina, se reu-
nió el 30 de julio de 1823. En octubre de 1823
seguía en la Diputación de Barcelona. (Bofarull
1886, II, p. 58; Espoz y Mina 1962) 

Casajús, Andrés. Juez de primera instancia de
Teruel, 1822, y de Calatayud, en 1823.

Casajús, Vicente. Comisario ordenador honora-
rio, 1815-1823.

Casajús, Vicente. Capitán ayudante mayor del
cuarto batallón del tren de Artillería, en La
Coruña, 1820-1823.

Casal, condesa de. Cf. Valda y Maldonado,
Pascuala de. 

Casal, Ignacio. Comerciante de Cádiz, uno de los
que firman riesgos. Su domicilio es Los Doblones,
nº 26. (El Redactor General, 13 noviembre 1813) 

Casal y Aguado, Manuel (Madrid, 20 mayo 1751
- Madrid, 6 abril 1837). Estudió Medicina en
Gandía y Valencia, donde se doctoró en 1775.
Ejerció en Madrid. Publicó obras profesionales,
más o menos de divulgación, y producciones fes-
tivas que le dieron mucha fama. Comenzó con
Lucubrationes medicae theorico-practicae

piquerianae, Valencia, 1775; y Epidemias pes-

tilentes. Colaboró en el Correo de los Ciegos y
en el Correo de Madrid, y dio a la luz El

Postillón del Correo de Madrid; Carta festiva

a D. Antonio Gacea sobre el lujo, Madrid, 1787;
Tres cartas, Madrid, 1788; La Pajarera, Madrid,
1813-1814; El Mirlo, 1814; Opúsculos satíricos,
Madrid, 1813, 1814 y 1820; Los aforismos de

Hipócrates, en verso, Madrid, 1818, y Barce-
lona, 1843 y 1845; El gavilán volando, o sea el

tribunal de los descontentos y mártires casa-

dos, Madrid, 1820, en verso; Letrilla política, Ma-
drid, 1820; El mochuelo literario, Madrid, 1820, 10
números; La calandria constitucional, Madrid,
1821; El papagayo vocinglero, Madrid, 1821
(2ª impresión). Fue redactor de El Indicador,
Madrid, 1822-1823; del Periódico de las Damas,
Madrid, 1822; y colaboró en otros periódicos de
la capital, además de escribir la comedia burles-
ca D. Lucas y D. Martín solos en su camerín;
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y el Prontuario médico-práctico. Miscelánea

de máximas, preceptos y axiomas médicos,

físicos y mixtos, o sean aforismos originales

sacados del libro de experiencia, puestos en

nuestro usual..., Madrid, 1828. Fue decano de la
Academia Médico-Quirúrgica Matritense; socio
de la Academia correspondiente de Barcelona,
corresponsal de la de Cádiz y honorario de la
Grecolatina. Dejó muchas obras inéditas. Usó el
seudónimo de Lucas Alemán y Aguado. (Sema-

nario Pintoresco Español, 21 mayo 1837; Palau
y Dulcet 1948 y 1990)

Casals, Antonio (? - Lérida, 1 enero 1809).
Hecho prisionero por sospechas de infidencia,
y asesinado. (AHN, Estado, leg. 31 F, doc. 131)

Casals, Buenaventura (?, h. 1790 - ?). Estudió
Medicina en Barcelona, donde publicó Des-

cripción de una enfermedad procedente de la

tenia, gusano llamado vulgarmente el solita-

rio, 1798. Fue socio de la Academia de Medicina
Práctica de Barcelona, inspector general de las
poblaciones apestadas de Mallorca, 1820, y pro-
tomédico honorario del ejército. En 1824 tuvo
que emigrar, pasando casi cuarenta años en el
extranjero. Publicó La única anatomía fisioló-

gico-patológica, fundada en un nuevo método

de explorar el cuerpo humano, Madrid, 1864. 

Casals Remisa, José. Sociedad Patriótica de
Barcelona, 12 junio 1820. Se conserva una breve
carta que le dirige Espoz y Mina, desde Bellver el
16 de diciembre de 1822. Con su primo Gaspar
Remisa fundó en 1823 en Barcelona la Banca Re-
misa y Casals. El 24 de julio de 1823 Espoz y
Mina le hizo acudir al Ayuntamiento, en repre-
sentación de Gaspar Remisa y Felipe Riera, a los
que impuso una fuerte exacción (42.000 duros, y
a Riera 16.000). Luego fue expulsado de España.
En marzo de 1826 se encuentra de paso por
Tolosa. El 30 de agosto de 1827 llega a París, pro-
cedente de Inglaterra. (Espoz y Mina 1962; AN,
F7, 11992 y 11996) 

Casamada y Comella, Manuel (Barcelona, 9 sep-
tiembre 1772 - ?, 7 noviembre 1841). A los 15
años ingresó en los mercedarios, fue examinador
sinodal en Gerona. Firmante de la proclama «El
gobernador y Junta de Armamento de la ciudad
de Vich a los naturales y vecinos de la misma, y

su corregimiento», Vich, 11 junio 1808. Dio a la
estampa La confianza de Barcelona en María de

las Mercedes, durante los apuros de su cautive-

rio, Barcelona, 1814 (cat. 61 Farré, 2004). Se le
atribuyó Oración gratulatoria en la traslación

de la prodigiosa imagen de la Merced, Barcelo-
na, 1814 (que es de Juan Grilló); Un heroísmo:

singular modelo de sí mismo, Barcelona, 1815;
Las víctimas sacrificadas a los amaños de la

más negra perfidia, Barcelona, 1815 (dos discur-
sos sobre las víctimas de la ocupación francesa).
Miembro de la Academia de Buenas Letras de
Barcelona, 1815. Escribió Elogio de nuestros her-

manos difuntos, Barcelona, 1816; Un sabio sin

igual que con una ciencia humilde y amante

confesó en sus escritos de un modo original los

extravíos de su corazón y los errores de su en-

tendimiento... Sermón que en honor... de san

Agustín dijo..., Barcelona, h. 1818; La mujer

sabia y prudente... elogio fúnebre... de María

Isabel de Braganza, Barcelona, 1819. Se seculari-
zó en 1822. Redactor, con Aribau, de El Eco de la

Ley, Barcelona, 1822, órgano del Anillo en la ciu-
dad. Sociedad Patriótica de Barcelona, 17 noviem-
bre 1822. Publicó El imperio de las leyes

sostenido y afianzado por las víctimas del 7 de

julio de 1822 en Madrid, Barcelona, 1822; Curso

elemental de poesía, Barcelona, 1828; Curso de

gramática latina, Barcelona, 1829. Figura, como
viviendo en la calle de Leona, nº 1, en la Nota de los

regulares secularizados durante la época de la

Constitución que se han presentado a esta

Secretaría de Cámara en virtud de aviso dado

el 8 de enero de 1829. Director de un colegio en
Barcelona, 1835, siguió con Curso elemental de

elocuencia, Barcelona, 1836; Discurso... diferen-

cias que hay entre lo bello y lo sublime, Barcelo-
na, 1837; Examen crítico de las dos gramáticas

castellanas de D. V. Salvá y D. J. M. Moralejo,
Barcelona, 1838. Se le deben también otras obras
de contenido religioso. (Molins 1889; Colección
Papeles 1808, cuaderno 4; Gil Novales 1975b; Enci-
clopedia Catalana 1981; cat. Subastas Velázquez,
7 julio 1999; cat. 55 Farré, octubre 2003)

Casamayor, Bernardo. Comisario de Guerra de
primera clase, afrancesado, 8 noviembre 1809.
(Gazeta de Madrid, 8 noviembre 1809) 

Casamayor, Bernardo. Cf. Casamayor Llanos,
Bernardo.
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Casamayor, Félix (Málaga, ? - ?). En 1831 se le
cree agente de Policía. (Colección Causas
1865, V) 

Casamayor, Juan. Teniente de la brigada irlande-
sa, primer regimiento; afrancesado; caballero de
la Orden Real de España, 25 octubre 1809
(Gazeta de Madrid del 27). (Ceballos-Escalera
1997; Diario Mercantil de Cádiz, 10 agosto
1813)

Casamayor, Juan (? - ?, 1823). Brigadier de
Caballería, 1808; comandante del regimiento
de Numancia, 1815, de Almansa, 3 de ligeros,
1821-1822, y del regimiento del Rey, 1 de ligeros,
1823.

Casamayor, Juan. Brigadier de Caballería, 1808.
De cuartel en Jerez de la Frontera, 1 enero 1820-
abril 1823, fecha en que se traslada a San
Fernando, ya de avanzada edad. Durante el
Trienio fue vocal de consejos de guerra, en la
provincia de Cádiz, aunque él alegará después
que no actuó contra los realistas. Purificado en
Sevilla el 4 de julio de 1826. (AGMS)

Casa-Mayor, Luis. Comandante del primer bata-
llón del regimiento de Numancia. Elogiado en la
prensa por un encendido discurso pronunciado
en Granada, en la comida que sus jefes dieron a
los sargentos, cabos y soldados en el Cuartel cas-
tillo de Viva-Taubi. (El Universal Observador

Español, 1 agosto 1820)

Casamayor, Luis. Cf. Casamayor Llanos, Luis. 

Casamayor, Pablo. Brigadier de Infantería, 1809.
Sociedad Patriótica de Amantes del Orden
Constitucional, Madrid, 7 junio 1820. Teniente
coronel del regimiento del Príncipe, 4 de
Infantería de línea, 1822-1823.

Casamayor y Ceballos, Faustino (Zaragoza, 15
febrero 1760 - ?, 1834). Hijo de Juan Casamayor.
Se dedicó a la carrera eclesiástica, protegido por
el conde de Robres, pero cambió de profesión al
heredar de su padre la Alguacilía de Corte de la
Audiencia de Zaragoza. Se casó con Antonia
Sisamón, con la que tuvo tres hijos. Murió del
cólera, dejando 49 volúmenes de Años políticos

e históricos de Zaragoza, 1782-1833; y otros

manuscritos, el referente a Los sitios de

Zaragoza se publicó en Zaragoza, 1908, con pró-
logo y notas de José Valenzuela la Rosa. Del
prólogo procede nuestra información. (Casamayor
y Ceballos 1908)

Casamayor Llanos, Bernardo. Teniente coronel de
Caballería antes de junio de 1823, coronel en Jaén,
1831, forma parte de una comisión revolucionaria.
(Colección Causas 1865, V, p. 255, 323 y 326) 

Casamayor Llanos, Luis. Comandante del regi-
miento de Numancia, 7 de Caballería ligera,
1817-1822, teniente coronel antes de junio de
1823, comandante del regimiento del Infante, 4
de Caballería de línea, 1823. Coronel en 1831,
residente en Jaén, implicado en los intentos revo-
lucionarios de ese año (Colección Causas 1865, V,
p. 255, 323, 326). Sus datos coinciden con los del
anterior: acaso sean uno sólo.

Casamayor Montero, Juan (Cañadajuncosa,
Cuenca, h. 1776 - ?). Ingresó en el cuerpo de
Artillería el 1 de agosto de 1794, interviniendo en
la campaña contra Portugal, 1801, y en la Guerra
de la Independencia. Asciende a sargento segun-
do el 28 de julio de 1803, alcanzando los grados
de teniente el 17 de enero de 1809 y de capitán
el 9 de marzo del mismo año. Fue herido, y
hecho prisionero al rendirse Zaragoza en el
segundo sitio, pero se fugó a los cinco días, y
pudo llegar a Murcia, y luego a Sevilla y la Isla de
León. Destinado en el ejército de Murcia, partici-
pa en el auxilio de Valencia, hasta que el 1 de
diciembre de 1811 fue destinado a Aragón. Reci-
bió el 28 de abril de 1815 la cruz de los defenso-
res de Zaragoza, y el 3 de marzo de 1816 la cruz
chica de San Hermenegildo. Casado, no consta
con quién. (Parece diferente del recogido como
Juan Casamayor, acaso su hijo.) (AGMS) 

Casamayor Pérez, Pablo (Barbastro, Huesca, 2
marzo 1777 - Valencia, 2 octubre 1860). Hijo de
José Casamayor y de Josefa Pérez Cardiel, en 1807
terminaba en Madrid la carrera facultativa de
comisario de Caminos y Canales. Después del 2 
de mayo de 1808, se incorporó al primer batallón de
Voluntarios de Aragón, con el que abandonó la cor-
te y se trasladó a Zaragoza. El 1 de junio de 1808
Palafox le dio patente de capitán, y le encargó la
organización y mando de la compañía de Tiradores
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Extranjeros. Luchó en los dos sitios, distinguién-
dose en la batalla del Arrabal, 21 diciembre 1808,
al frente del batallón de suizos, privado de sus
jefes que habían sido heridos, y en la acción del
Coso, 16 febrero 1809. Al producirse la capitula-
ción, ya era coronel. Hecho prisionero, se fugó en
Irún el 9 de marzo de 1809, y en esta misma fecha
la Junta Central le ascendió a brigadier. Atravesan-
do Navarra y el Alto Aragón se incorporó al ejérci-
to de Blake. El marqués de Lazán le dio el mando
de los Cazadores de Doyle, y con ellos se halló en
las acciones de María y Belchite, y fue hecho pri-
sionero en Tortosa, 2 enero 1811. Conducido a
Francia, regresó en 1814. El 15 de abril de 1823
era brigadier, primer jefe del octavo batallón de
Infantería del Príncipe. Después quedó en situa-
ción de indefinido e ilimitado, siendo purificado en
1826, viviendo en adelante en Valencia. Poseía la
gran cruz de San Hermenegildo y la de San Fer-
nando. (La Sala Valdés 1908; AGMS; Páez 1966) 

Casamena, marqués de. Cf. Casa Mena, marqués de.

Casanave, Juan Bautista. Controlador de Hospi-
tales. Firmó la representación del 27 de febrero
de 1821.

Casango, Juan (Cádiz, ? - ?). Se encuentra en
París en enero de 1824. La policía francesa le
atribuye «mauvaises dispositions qu’il tâche de
dissimuler». (AN, F7, 11999)

Casano, Antonio María. Brigadier de Artillería,
1803; sargento mayor del sexto escuadrón,
1817-1819, en el departamento de Sevilla, 1817
y 1819, en el de La Coruña en 1818; comandante
del tercer escuadrón de Artillería ligera, 1820-
1823. Reunión Patriótica de Sevilla, 30 junio 1820.
Censor primero de la misma, 25 agosto 1820. Pre-
sidente, 2 noviembre 1821.

Casano, marqués de. Cf. Carrasco y Fominaga,
Vicente.

Casanova, Alejandro. Afrancesado, profesor pa-
sante de primeras letras en el Colegio de Lava-
piés, creado el 17 de octubre de 1809. (Gazeta de

Valencia, 19 diciembre 1809)

Casanova, barón de. Cf. Belda y Asensio,
Francisco. 

Casanova, Francisco. Ex guardia de San Jeró-
nimo, miembro del Batallón Sagrado que se for-
mó el 1 de julio de 1822. Firmante de un
certificado, suscrito por los individuos de dicho
batallón, Madrid, 25 octubre 1822, en favor de la
conducta observada por Félix Mejía y Benigno
Morales, con las armas en la mano en defensa de
la libertad, en los días decisivos de julio, contra la
insurrección de los guardias. (El Zurriago,
noviembre 1822)

Casanova, José (? - Barcelona, 3 diciembre
1810). Arcabuceado por los franceses en la plaza
de la Esplanada por entenderse con el enemigo.
(Diario de Barcelona, 4 diciembre 1810)

Casanova, Juan. Capitán del regimiento de
Granada, que en agosto de 1808 se distinguió en
el río Llobregat. (Noticia de Manresa del día 10
en Diario Mercantil de Cádiz, 26 agosto 1808) 

Casanova, Juan Pablo (?, h. 1748 - ?). Francés,
vecino de Jaén. El Tribunal de Vigilancia le abrió
causa en 1808 por haberse ido con el enemigo
cuando ocupó la ciudad el 1 de julio de 1808. Por
ello se le embargaron los bienes, y fue llevado a
Bailén y a la cárcel de Jaén, en donde prestó
declaración el 30 de julio de 1808. Dijo que no
había colaborado con los enemigos, sino que el
20 de junio de 1808 se refugió en el convento de
carmelitas descalzas, por indicación de la junta,
para evitar los atropellamientos que intentaba el
pueblo sólo por ser francés. Cuando el 21 llega-
ron los franceses, él mismo evitó que hiciesen
cualquier tipo de violencia o robo en el conven-
to. De nuevo los franceses ocuparon Jaén el 1 de
julio, y entonces le ordenaron incorporarse a la
tropa francesa. Llegó a Bailén el día 4 y estuvo
hasta el 8 en casa del párroco Juan Cobo, sobri-
no de su mujer, donde ya se encontraba ésta y su
yerno José Balen (marido de María Gracia Casa-
nova). Después de la batalla, 19 julio, volvió a
casa de Cobo, ahora como prisionero. De allí fue
conducido a la cárcel. La sentencia de la junta,
12 abril 1809, le condenaba a la pérdida de la
mitad de sus bienes, para ser aplicados a obras de
fortificación, y a destierro perpetuo de los reinos
de España e Indias. De momento se le enviaba al
presidio de Ceuta, «hasta que cómodamente pue-
da ser trasladado a su tierra». Sin embargo, la Jun-
ta Central, el 2 de junio de 1809, le devolvió
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todos los bienes y le puso en libertad. (AHN,
Estado, leg. 29 I, doc. 317 y leg. 30 E, doc. 85)

Casanova, Miguel (? - Jaca, 1811). Soldado de la
compañía de Gendarmes Españoles de Jaca,
implicado en una conspiración en la noche del 10
al 11 de junio, aprovechando una expedición al
valle de Tena, para prender a sus oficiales y
pasarse al enemigo, y de nuevo en la noche del
13 en Jaca, para apoderarse de todos los jefes
españoles y entregarlos a los patriotas, o asesi-
narlos si oponían resistencia. La Comisión Militar
formada en Jaca por el comandante superior
Deshortiers le condenó a muerte el día 29, junto
al sargento Joaquín Ornat y otros tres soldados.
La sentencia se cumplió inmediatamente. (Ga-

zeta Nacional de Zaragoza, 11 julio 1811)

Casanova, Ramón. Abogado, consejero de S. M.,
oidor en la Audiencia de Cataluña, presidente de
Policía de Barcelona. Comisario general de la
misma. Regidor de la ciudad, comisario del
Gobierno cerca de su Ayuntamiento; todo ello ya
en octubre de 1808, época francesa. Otorga el 28
de octubre de 1808 un decreto contra los defrau-
dadores en el peso del pan (Diario de Barcelo-

na, 29 octubre 1808). En el artículo «Noticias
políticas» del Diario de Barcelona, 14 junio
1809, presume de las victorias napoleónicas en
Europa, a la vez que anuncia la próxima inser-
ción en el Diario de Barcelona de los boletines
oficiales franceses. Organizador de la policía
napoleónica en Barcelona, nombrado por Duhes-
me el 28 de agosto de 1808. Se ve obligado a dic-
tar bandos de salubridad y limpieza; por el de 11
de julio de 1809, prohíbe el abandono en las
calles de caballerías muertas; y por el de 14 de
julio, ordena la limpieza total de las calles. El 21
de julio decreta la entrega de las mulas necesarias
para la moltura del trigo. Por un aviso del 10 de
noviembre de 1808 hace saber que los caballos y
mulas de las tahonas no serán secuestrados,
pero sus dueños deben entregar precisa nota de
los mismos (Diario de Barcelona, 13 noviembre
1808). El 13 de noviembre regula el paso de
carruajes por la Rambla, a fin de que no se des-
truya el paseo, quienes no lo respeten serán mul-
tados (Diario de Barcelona, 14 noviembre
1808). Un decreto, un bando y un aviso del 23 de
diciembre de 1808 suavizan las condiciones de la
vida en Barcelona; por el primero, se permite

abrir las iglesias a las 6 de la mañana; por el segun-
do, que es la excepción, se prohíbe que la gente
compre a la tropa lo que sea, si lo hacen, perderán
lo comprado y recibirán pena de cárcel; por el ter-
cero, se permite a la gente subir a las azoteas de las
casas, pasear por la muralla, aunque sin detenerse,
ni entrar en los baluartes; los pobres y labradores
pueden seguir introduciendo sus géneros en Barce-
lona, y todos pueden visitar sus casas de recreo
(Diario de Barcelona, 24 diciembre 1808). El 23
de enero de 1809 vuelve a regular las condiciones
de la venta del pan en Barcelona (Diario de Barce-

lona, 24 enero 1809). El 1 de febrero prohíbe los
bailes y saraos en casas particulares, sin expreso
conocimiento de la policía (Diario de Barcelona, 2
febrero 1809). Repitiendo la prohibición que en su
día hizo Duhesme, Casanova, el 4 de febrero,
recuerda la prohibición de llevar armas prohibidas
(sic), como almaradas, puñales, navajas, etc. (Dia-

rio de Barcelona, 5 febrero 1809). El mismo día
impone a los propietarios la obligación de limpiar las
calles (Diario de Barcelona, 6 febrero 1809). El 11
de marzo prohíbe soltar cometas, porque se usan
para mandar señales al enemigo (Diario de Barce-

lona, 12 marzo 1809). Por razones impositivas, el
10 de abril de 1809 ordena a los arquitectos que
determinen el número de casas que componen el
total de Barcelona (Diario de Barcelona, 11 abril
1809). El 18 de abril ordena que agentes de Policía
vigilen permanentemente las casas de juego de Bar-
celona, para evitar disputas y contiendas (Diario

de Barcelona, 20 abril 1809). Un nuevo edicto, 22
abril, sobre contribuciones (Diario de Barcelona,
23 abril 1809). Es interesante que el 22 de agosto de
1809 ordena una nueva numeración de las casas
de Barcelona, en sus calles, a lo que le mueven razo-
nes fiscales. Por su colaboración en los saqueos de
Duhesme, fue llevado detenido a Francia. Se le for-
mó causa el 9 de junio de 1814. (Martin 1969; Dia-

rio de Barcelona, cit. y 11 junio, 15, 16 y 22 julio
y 22 agosto 1809; Bofarull 1886, I, p. 170; Estafe-

ta Diaria de Barcelona, 11 junio 1814, p. 18-20) 

Casanova, Santiago. El 26 de noviembre de 1822
pide perdón a José María Carnerero por un
hecho acaecido el 5 de octubre. Éste renuncia a
la acción judicial. (El Indicador de los Espec-

táculos y del Buen Gusto, 24 diciembre 1822)

Casanova, Tomás. Alcalde de Corte. En el alista-
miento que se hizo en Madrid el 3 de agosto de
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1808 figura a cargo de la matrícula de los barrios
de San Andrés, Humilladero y La Latina, en el
Cuartel de San Francisco (Gazeta Extraor-

dinaria de Madrid, 7 agosto 1808). Juez de la
Junta de Negocios Contenciosos; afrancesado,
vocal de la comisión encargada de conocer los
autos pendientes en el Consejo de Castilla, 1809
(Gazeta de Valencia, 21 marzo 1809). Caballero
de la Orden Real de España, 27 octubre 1809.
(Diario Mercantil de Cádiz, 10 agosto 1813;
Mercader 1983) 

Casanova Navarro, Ginés. Alcalde mayor de
Villalpando (Zamora), 1818-1820; juez de prime-
ra instancia de la misma localidad, 1821.

Casanova y de Parrella, José de. Autor de
Reflexiones sobre el establecimiento de la

Junta Central en el reino de España, Madrid,
1808. (Diario de Madrid, 22 septiembre 1808;
Gazeta de Madrid, 27 septiembre 1808)

Casanova y Thomas, fray José (Alcañiz, ? - ?).
Franciscano que se distinguió en los sitios de
Zaragoza. A la capitulación logró escapar, y se
presentó en el ejército de Cataluña. El marqués
de Lazán le nombró capellán de uno de los bata-
llones de Aragón, hasta que tomó la determina-
ción de marchar a América. (La Sala Valdés
1908). 

Casanovas, F. Sociedad Patriótica La Fontana de
Oro, 3 junio 1821.

Casanovas, José. Criado de Gaspar Lleonart,
implicado en la conspiración de los venenos,
Barcelona, 1812. Por decreto de 30 de noviem-
bre de 1812 el general Decaen le sometió, con los
demás, a ser juzgado por una comisión militar
(Diario de Barcelona, 3 diciembre 1812;
Mercader 1949; Reig y Vilardell 1898, año 1812).
La sentencia del 21 de mayo de 1821 le condenó
a seguir detenido hasta la total pacificación de
Cataluña. (Diario de Barcelona, 22 mayo 1813)

Casanovas, José. Impresor de Cervera (Lérida),
1831. 

Casanovas, Juan Antonio. Ayudante de Inge-
niero, 4 noviembre 1776. Levanta, junto con José
Martínez, un plano topográfico de los montes

Irati (Navarra), 1783, dibuja un plano del fuerte
de Ken, en el castillo de San Felipe, en Mahón,
1803, y un plano de las inmediaciones de
Barcelona, entre los ríos Llobregat y Besós,
1808. (Capel 1983) 

Casanovas, Pedro Nolasco (Barcelona, 1778 - ?).
Mercedario, catedrático de Retórica en el Semi-
nario Conciliar de Barcelona y comendador del
de Gerona. Poeta, compuso en 1823 134 déci-

mas joco-serias sobre los males y días de luto

que los constitucionales dieron a España.
(Molins 1889) 

Casañas, Antonio. Librero de Barcelona, con
tienda en la calle de Xuclá. (Diario de Barcelo-

na, 12 enero 1809) 

Casañs, Juan Bautista (Castalla, Alicante, h.
1777 - Alicante, 22 enero 1812). Vicario de Muro
(Alicante), fusilado por los franceses. (Fortea
1819) 

Casapalacios, marqués de. Cf. Casa Palacio, mar-
qués de.

Casares, Antonio (?, h. 1798 - ?). Militar asturia-
no, que estuvo durante seis años al servicio del
marqués de Castelbajac. Prisionero de guerra.
Pertenece al depósito de Maurs, en el que traba-
ja de intérprete. Fue maltratado por los prisio-
neros. En mayo de 1824 solicita permanecer en
Francia. (AN, F7, 11985) 

Casariego, Antonio. Subteniente del regimiento
de Castilla que, al frente de su guerrilla, se dis-
tinguió en Santianes de Molena y Llamas
(Asturias) el 29 de marzo de 1811. (Gazeta de la

Junta-Congreso del Reino de Valencia, 18
junio 1811)

Casariego, R. Asturiano, perseguido en La
Coruña, 1814, por sospechas de haber concurri-
do al Café de la Esperanza. (Meijide 1995)

Casas, Anacleto. Fiscal de lo civil de la Audiencia
de Cuba, 1817-1819. 

Casas, Bernardo de las. Comisario de Policía en
la Barcelona francesa. El 14 de agosto de 1810 se
le nombró provisionalmente comisario de Policía
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de los cantones entre la Rambla y la Muralla de
Tierra. En marzo de 1814 fue encerrado en
Montjuich por sospechoso de complicidad en el
asesinato de Cantón, pero en breve fue declara-
do inocente y puesto en libertad, recuperando su
empleo. Se le formó causa el 9 de junio de 1814.
(Mercader 1949; Diario de Barcelona, 19 agos-
to 1810; Estafeta Diaria de Barcelona, 11 junio
1814, p. 18-20) 

Casas, Cayetano. Miembro de la Comisión de la
Reunión de Patriotas de Sevilla, que el 9 de mayo
de 1814 pasó a la Audiencia, para felicitarla.
(Diario Crítico General de Sevilla, 10 mayo
1814)

Casas, Francisco de. Auditor de provincia en
Tarragona, 1801-1822.

Casas, Isidro (Monnegre, Alicante, ? - ?).
Guerrillero feota en 1823. (Ocios de Españoles

Emigrados, III, nº 11, febrero 1825, p. 145)

Casas, José, alias Caretas (San Gervasio, Barce-
lona, h. 1794 - Barcelona, 15 mayo 1812). Ahorcado
por los franceses en la ciudadela de Barcelona por
ladrón, asesino y salteador de caminos, es decir,
probablemente guerrillero. (Diario de Barcelo-

na, 16 mayo 1812) 

Casas, José de. Coronel implicado en la causa de
Porlier, en la que se sobreseyó en lo que a él res-
pecta, pero «haciéndole entender su débil conduc-
ta en no haber arrestado al teniente D. Francisco
Barros cuando le entregó los pliegos de orden de
Porlier». (Carré 1915, p. 28)

Casas, José Antonio de. Teniente coronel de Infan-
tería. Firmó la representación del 27 de febrero de
1821. Sociedad Patriótica La Fontana de Oro, 3
junio 1821. En julio de 1821 el capitán general de
Madrid encargó a Ortiz de Zárate que lo vigilase.
(Pudiera tratarse del coronel José de Casas impli-
cado en la causa de Porlier.) (Gil Novales 1975b)

Casas, José Manuel de. Comisario ordenador,
1818-1823; tesorero de Marina en Cádiz, 1820-
1823.

Casas, Manuel de. Firmó la representación del
27 de febrero de 1821. Propietario.

Casas, Manuel de. Agregado a las secretarías del
Consejo de Estado, 1821-1822.

Casas, Pantaleón de las. Cf. Pérez Suárez, José
Antonio. 

Casas, Pedro de las. Contador de ejército, casa-
do con Ramona de las Casas y de Aloy, ambos
conspiradores en Barcelona contra los franceses.
(Bofarull 1886, I, p. 364) 

Casas y Alcalá, José de las. Teniente coronel,
sargento mayor del regimiento de Sigüenza de
Milicias Provinciales, 1817-1818; igualmente del
regimiento de León, 1819-1831.

Casas Mendoza, Nicolás (Madrid, 1799 o 1801 -
Madrid, 1872). Hijo de José Casas y María
Mendoza, ingresó el 7 de octubre de 1816 en la
Escuela de Veterinaria de Madrid, a los 17 años.
Terminó la carrera en 1820, e hizo oposiciones a
mariscal segundo de Artillería, obteniendo el
número 2, con destino en Barcelona. Liberal,
concurrió allí a los clubes patrióticos. Le encon-
tramos en la Tertulia Patriótica de Barcelona, 17-
22 noviembre 1822, y de secretario de la Tertulia
Patriótica de Lacy, Barcelona, 13 junio 1823.
Perseguido a la caída del Trienio, tuvo que
emigrar, abandona el Ejército y se refugia de ve-
terinario en Valparaíso de Abajo (Guadalajara),
hasta que en 1827 gana por oposición la plaza de
vicecatedrático e inmediatamente de catedrático
de Fisiología e Higiene en la Escuela de
Veterinaria. En adelante su labor va a ser funda-
mental para la desaparición del Protoalbeiterato,
sustituido por una enseñanza moderna de la
Veterinaria no sólo en Madrid, sino también en
Córdoba y Zaragoza. Traduce de James White
Manual del albeitar, o compendio de veteri-

naria, Madrid, 1829; y es autor de Elementos

del exterior del caballo, Madrid, 1832; Ele-

mentos de anatomía patológica veterina-

ria, Madrid, 1833 (2ª ed. en Madrid, 1848);
Elementos de fisiología veterinaria, Madrid,
1834; Tratado de las enfermedades de los

ganados, Madrid, 1842; Farmacopea veterina-

ria y formulario magistral, Madrid, 1843.
Fundador y director de la Biblioteca Completa

del Ganadero y Agricultor, Madrid, 1843 y
siguientes; director del Boletín de Veterinaria,
1845-1859; autor de Exterior de los principales
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animales domésticos, Madrid, 1850 y siguien-
tes; y redactor del Monitor de la Veterinaria,
1859-1868. La revolución de ese año le destituyó
de la Dirección de la Escuela de Madrid. (López
Piñero 1983; Sanz Egaña 1941, p. 276, 467-469;
Palau y Dulcet 1948 y 1990; Gil Novales 1975b;
cat. 65 Hesperia, 2005)

Casas y Soler, Pedro de las. Contador honorario
de ejército, anterior a 1808-1823.

Casaseca, Antonio. Catedrático de la Universi-
dad de Salamanca. Fue uno de los administrado-
res de la Caja de Consolidación de Vales Reales,
lo que sin duda facilitó que se convirtiese en un
destacado comprador de bienes en la desamorti-
zación de Godoy o de Carlos IV. Va a ser el per-
sonaje clave en la Administración de Salamanca
bajo los franceses, activo, honesto, firme, capaz,
al decir de Thiébault. No recurrió nunca al poder
militar, aunque en él se basaba. Corregidor de
Salamanca, 29 abril 1809. Cuando los franceses
abandonaron la ciudad el 1 de agosto de 1809, el
corregidor se fue con ellos. El 14 de agosto de
1809 volvieron los franceses y con ellos Casase-
ca, quien lanzó un edicto el 17, por el que prohi-
bía, bajo pena de cuatro años de presidio, toda
clase de compras a los franceses, para evitar el
saqueo. Nombrado intendente de Extremadura
el 28 de noviembre de 1809; corregidor de Sala-
manca otra vez en 1810, y el 13 de mayo de 1812
prefecto de Salamanca. Recibió la Orden Real de
España, 11 marzo 1811 (Gazeta de Madrid del
19). En 1813 se refugió en Burdeos, de donde
huyó tras asesinar a su mujer y al amante de
ésta. En marzo de 1816 se denuncia al ministro
de la Guerra francés que este refugiado cobra
subsidios del gobierno galo, cuando posee una
cuantiosa fortuna, en la que se incluyen varios
bienes inmuebles. Padre de José Luis Casaseca y
Silván. (Zaonero 1998; Mercader 1983; noticia
del 14 de julio en El Conciso, 18 diciembre 1810;
Ceballos-Escalera 1997; López Tabar 2001a;
Morange 2002) 

Casaseca, Luis. Canónigo lectoral de Zamora,
propuesto para la junta del 7 de junio de 1808,
aunque al final no figura (Gras 1913). Canónigo
de Santiago; diputado a Cortes por Zamora,
1820-1822. (El Universal Observador Español,
27 mayo 1820)

Casaseca y Silván, José Luis (Salamanca, 25
agosto 1800 - Barcelona, 8 octubre 1869). Hijo
de Antonio Casaseca, padre e hijo tuvieron que
abandonar España tras la derrota de José I. Esto
le permitió adquirir en Francia formación cientí-
fica de 1819 a 1822. Fue ayudante de Thénard en
el Colegio de Francia, y se licenció en Ciencias
por la Universidad de París el 13 de julio de 1822,
regresó a España ese mismo año, pues fue ayu-
dante de Alcón y Calduch en 1822-1823. El abso-
lutismo de 1823 no le afectó, ya que si no
simpatizaba del todo, su moderación política le
llevó a la colaboración. En 1826 en Francia
estudió el nuevo sistema de ensayo de monedas.
En enero de 1827 fue nombrado catedrático de
Química del Real Conservatorio de Artes de Ma-
drid, especie de escuela de peritaje industrial,
que se hallaba en la Real Fábrica de Cristales, en
la calle del Turco. En 1827 tradujo la obra de F.
Magendie: Formulario para la preparación de

varios medicamentos nuevos; y en 1828 la 
de Eugène Desmarets: Química. Compendio de

esta ciencia y de sus aplicaciones a las artes,
en cuyo título están ya resumidas sus propias
inclinaciones. Hizo un viaje por Inglaterra en
1830, en el que recorrió las regiones de
Birmingham, Manchester y Liverpool, para estu-
diar en ellas la revolución industrial. La rivalidad
de Casaseca con Alcón y Calduch le impedía pro-
gresar en su carrera, y por otra parte se queja de
la escasa formación científica de sus alumnos, lo
que le llevó al convencimiento de que no podría
haber ciencia en España, mientras no hubiese en
el país un desarrollo tecnológico al estilo inglés.
El Ministerio de Fomento le nombró ensayador
de plata y oro por vía húmeda, 30 septiembre
1830, año en que también fue nombrado corres-
ponsal de la Real Sociedad Patriótica de La
Habana y de la Sociedad Zoológica de Londres.
Publicó en 1831 El propagador de los conoci-

mientos útiles, Madrid, con una nueva serie en
1832 y otra en 1838. Allí insertó numerosos artícu-
los de química y farmacia, pero también de fe-
rrocarriles, tecnología, dominio de los ingleses
en la India, etc. En 1832 dejó la cátedra al ser
nombrado oficial tercero en la clase de quintos
de la Secretaría de Estado. Se le confió la insta-
lación del alumbrado de gas en el Palacio Real, lo
que le valió la cruz de comendador de la Orden
de Isabel la Católica, y a finales de 1833, direc-
tor de la Compañía del Gas. Tradujo el Tratado de
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los medios de averiguar las falsificaciones de

las drogas simples y compuestas y de compro-

bar su grado de pureza, de A. Bussy y A. F.
Boutron-Charlard, Madrid, 1835. Desde el 23 de
mayo de 1835 hasta el 21 de junio de 1836 fue
vocal de la Junta de Protección del Museo de
Ciencias Naturales. Su relación científica con
Ramón de la Sagra le valió el nombramiento de
catedrático de Química en La Habana, 21 junio
1836 (se incorporó en 1837), pero no pudo tra-
bajar conjuntamente con la Sagra, que volvió a
España en 1835. En Cuba trabajó especialmente
en los diferentes métodos de elaboración del
azúcar. Se le deben algunas contribuciones a las
Memorias de la Sociedad Patriótica de La

Habana, 1840 y 1848; Discurso inaugural que

al instalarse en La Habana la cátedra espe-

cial de Aplicación de la Física y de la

Química a la Industria y a la Agricultura, La
Habana, 1845. Fue director del Instituto de
Investigaciones Químicas de La Habana, 1848,
del que fue fundador; corresponsal de la
Academia de Ciencias de Baviera, y colaborador
del Boletín oficial del Ministerio de Comercio,
1849. Casaseca regresó en 1859. Sus Cartas a

Álvaro Reynoso se publicaron en La Habana en
1985. (Misas 1996; Palau y Dulcet 1948 y 1990;
Antón Ramírez 1865) 

Casasola, Joaquín. Mayor comandante supernu-
merario del regimiento de Caballería del Prínci-
pe, 1817-1818. 

Casasola, José. Comisario honorario de Guerra,
1817-1823.

Casasola, Pedro José. Coronel comandante del
tercer regimiento de Caballería de línea de
Coraceros Españoles, 1817-1818; comandante
del de Montesa, 12 de Caballería de línea, 1819-
1820. Actuó el 5 de marzo de 1820 con Zaragoza,
por lo que fue propuesto para benemérito.
Sociedad Patriótica de Zaragoza, 13 abril 1820, y
27 de julio de 1821, lector. Comandante del regi-
miento de la Constitución, 12 de Caballería de
línea, 1821. Sale de Zaragoza en septiembre 
de 1821, cuando Riego es destituido. Rechaza la
cruz de Carlos III, octubre 1821. Comandante del
regimiento de la Constitución, 8 de Caballería
ligera, 1822. Herido en Madrid por los absolutis-
tas, 30 junio 1822. Coronel del regimiento del

Príncipe, 3 de Caballería de línea, 1823.
Refugiado en Inglaterra, es uno de los firmantes
de la carta a Canning, 1 julio 1827. (Gil Novales
1975b; PRO, Londres; Diario de las Sesiones de

Cortes, 31 mayo 1821)

Casasús, Francisco. Capitán, ayudante mayor
destinado al escuadrón de Caballería de la afran-
cesada Guardia Cívica de Valencia. (Gazeta de

Valencia, 17 julio 1812)

Casasús, Francisco de Paula. Maestrante de
Valencia, caballero de la Orden Real de España,
19 julio 1812 (Gazeta de Madrid del 22)
(Ceballos-Escalera 1997). Puede ser el anterior. 

Casasús, José Joaquín de. Miembro de la Junta-
Congreso de Valencia, uno de los firmantes de la
Exposición de ésta a las Cortes, Valencia, 8 ene-
ro 1811. (El Conciso, 25 febrero 1811) 

Casasús, Vicente. Contador de ejército honora-
rio, anterior a 1808-1819. 

Casaubon, Manuel. Suscriptor del Diario Gadi-

tano, 1821, según la lista publicada con el núme-
ro correspondiente al 1 de marzo de 1821. Se
repite en la lista de Juan Roquero.

Casaus, José Domingo. Alcalde mayor de Campana
(Sevilla), 1817-1819; juez de primera instancia de
Sanlúcar la Mayor (Sevilla), 1822-1823.

Casaus, Julián. Detenido por los franceses en
Mora de Rubielos (Teruel), y conducido a Za-
ragoza por orden del barón Abbé, enero 1811,
por ser empleado de la junta insurreccional.
(Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 15 febrero 1811)

Casaus, Lorenzo. Alcalde mayor, capitán de las
compañías de Milicias Honradas de Sevilla,
1808-1809. Alcalde mayor de Baena (Córdo-
ba), 1817-1819; corregidor de Estepa (Sevilla),
1818-1820; juez de primera instancia de
Sevilla, 1821. (AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 254)

Casaus y Torres, Andrés de. Abad de San Juan
de la Peña (Huesca), autor de Carta de un

aragonés... a otro adicto a las opiniones po-

co favorables de algunos escritores extraños,
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Zaragoza, 1800; Respuesta del aragonés

aficionado a las antigüedades de su reino...

en defensa del Real Panteón y Archivo de

San Juan de la Peña, Madrid, 1806 (en res-
puesta a Masdeu); Oración fúnebre que en el

aniversario de las víctimas del 2 de mayo de

1808, celebrado en 1820, en la iglesia

monasterial de San Cugat del Vallés, Barce-
lona, 1820; Nuevas observaciones para la

historia general de Aragón, Navarra y Cata-

luña, tomo I (único publicado), Barcelona, 1829.
(Ramírez Aledón 1996b; Palau y Dulcet 1948 y
1990) 

Casaus y Torres y Las Plazas, fray Ramón Fran-

cisco de (Jaca, Huesca, 13 febrero 1765 - ?, 10
noviembre 1845). Dominico, doctor en Teología
por la Universidad de México, presbítero, 1787,
calificador del Santo Oficio y examinador sino-
dal, autor de Sermón de san Pedro Mártir de

Verona, predicado el día 29 de abril de 1794,

en la fiesta... que la Inquisición... celebró, Mé-
xico, 1794; otro Sermón, en esta ocasión, ofrecido
el día 29 de abril de 1796, México, 1796, otra
edición en 1800; Sermón panegírico de santo

Tomás de Aquino, México, 1799; Oración

fúnebre del arzobispo de México D. Alonso

Núñez de Haro y Peralta, México, 1800; Ser-

món de san Pedro Apóstol, México, 1800;
Sermón panegírico de santa Inés, México,
1802; Sermón de santa Teresa de Jesús, Méxi-
co, 1802; Sermón panegírico de Ntra. Sra. del

Pilar de Zaragoza, México, 1803; Sermón ter-

cero de san Pedro Mártir de Verona, Méxi-
co, 1807. Obispo auxiliar de Antequera, 23
marzo 1807, consagrado el 2 de agosto de 1807,
publicó Sermón en acción de gracias por las

hazañas de la nación española, México,
1808; Sermón de Ntra. Sra. del Carmen,
México, 1809; Explicación de la medalla

acuñada por el Seminario de Oaxaca en

honor de Fernando VII, México, 1810. En
1811, al pasar Antonio Bergosa al arzobispado
de México, fue nombrado obispo de An-
tequera de Oaxaca (Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, 20 agosto
1811). Publicó Oración fúnebre... en el ani-

versario de las víctimas del 2 de mayo... en

la iglesia de Santo Domingo de Guatemala,
Nueva Guatemala, 1812, en la que elogió Las

angélicas fuentes o el tomista en las Cortes,

de Villanueva. Siguió con Circular sobre abo-

lición de las mitas o repartimientos de In-

dias, Guatemala, 1813; Oración fúnebre que

en honor del Excmo. Sr. D. Antonio González

Mollinedo y Saravia dijo, Guatemala, 1813
(dos ediciones el mismo año). Arzobispo de
Guatemala, 15 marzo 1815, publicó Oración

fúnebre que en las honras de la reina Dª

María Isabel Francisca de Braganza y Bor-

bón..., Guatemala, 1819. Fue administrador
apostólico de San Cristóbal de La Habana, 24
febrero 1836. (Hierarchia Catholica 1968; Palau
y Dulcet 1948 y 1990; El Redactor General,
15 y 18 enero 1813)

Casaux. Cf. Casaus. 

Casaviella, Agustín. Afrancesado, jefe de división
en el Tesoro Público, 1810. (López Tabar 2001a)

Cascales, fray Francisco. Predicador conventual,
que predicó a los franciscanos descalzos de San
Diego, de Murcia, el 19 de octubre de 1813, y tam-
bién en las celebraciones de Esparragal (Murcia),
4 julio 1814. (Gazeta de Murcia, 19 octubre 1813
y 23 julio 1814) 

Cascales, Ginés. Vecino de Librilla (Murcia),
absolutista. En el salón de la Tertulia Patriótica
de Murcia, el 14 de agosto de 1821, se comenzó
a ver la causa que contra él y consortes se sigue
en el Juzgado de Primera Instancia, ante el juez
Antonio Martínez Arroyo, escribanía numeraria
de Juan Antonio Soriano. (Diario Popular de

Murcia, 13 agosto 1821)

Cascallana y Ordóñez, Juan Nepomuceno (Se-
villa, 27 julio 1785 - ?, 26 febrero 1868). Doctor
en Sagrada Teología por el Colegio-Universidad
de Osuna, rector del mismo, diciembre 1808,
y al mismo tiempo hasta 1813, estudiante en la
Facultad de Cánones. Enemigo de toda innova-
ción, no exterioriza su oposición a la ocupación
francesa, pero mantiene un talante patriótico. Al
acabar la Guerra de la Independencia, el duque
de Osuna le confirma en el puesto de rector,
hasta que en 1820 se traslada como penitencia-
rio a Córdoba. Allí figura en su tertulia patrióti-
ca, 1821. Capellán de honor y predicador de
S. M., gran cruz de Isabel la Católica, senador del
reino, obispo de Astorga, 21 julio 1849; obispo
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de Málaga, 5 septiembre 1851. Póstumamente
aparecieron sus Sermones escogidos, coleccio-

nados y precedidos de un prólogo biográfico-

crítico por D. Juan Manuel de Carús, Madrid,
2 vols., 1879. (Díaz Torrejón 2001; Gil Novales
1975b; Guía del Estado Eclesiástico Seglar y

Regular de España, 1854; Palau y Dulcet 1948
y 1990)

Cascante, Felipe. Empresario, junto con Antonio
Pagés, de una sociedad por acciones, creada en
Barcelona, 1816, para gestionar el teatro. (Subi-
rá 1946)

Cascarrecio. Seudónimo de José Guasque.

Cascón, Francisco. Canónigo lectoral y secreta-
rio del cabildo de Ciudad Rodrigo, firmante, con
el presidente del mismo José Suárez Talavera 
y el canónigo Andrés Jerez, de la Exposición de

los procedimientos del cabildo de la santa

iglesia catedral de Ciudad Rodrigo, sobre la

despedida del cantor don Francisco Palacio,

de que se habló con poca exactitud en la

Gazeta de Madrid, número 130 del 8 de

mayo de 1821, Salamanca, imp. de Vicente
Blanco, 1821 (fechada a 20 de mayo). Dicen los
firmantes que no han despedido al cantor por
ser éste partidario de la Constitución, sino por
la alarmante disminución de los ingresos del
cabildo.  

Cascos. Vicepresidente primero de la Sociedad
Patriótica de Palma, 25 septiembre 1820.

Cascos, Juan Ignacio. Traductor de Guillermo
Guthrie, Nueva geografía universal descripti-

va, histórica, industrial y comercial, de las

cuatro partes del mundo, trad. al francés por
fray Noël; y de la segunda edición de esta lengua
a la española, Madrid, 1804-1814, 14 vols. (Palau
y Dulcet 1948 y 1990; El Redactor General, 25
noviembre 1813; Diario Mercantil de Cádiz, 31
julio 1813) 

Casellas, Francisco. Alcalde constitucional de
Madrid, pastelero según La Tercerola, junto con
Rodrigo Aranda.

Casellas, Ramón. Alcalde constitucional de
Madrid, 1822.

Casero, Matías. Primer comandante del batallón
ligero de Huesca de la Milicia Nacional Voluntaria
Activa, 1823.

Cases, Luis. Comerciante. Firma la representa-
ción del 27 de febrero de 1821.

Casey, William (? - ?, 1857). Irlandés nacido
hacia 1797, o antes según J. Rubió. Estudió en
Dublín, conocía bien el francés, el alemán y el
castellano, y apareció en Barcelona hacia 1817
como profesor de inglés, después de haberlo sido
en Mahón. Parece que tenía familia en Menorca,
instalada allí en la época de la dominación inglesa
de la isla. Publicó Nueva y completa gramá-

tica inglesa para uso de los españoles, Barce-
lona, 1819, libro que tuvo nuevas ediciones en
1826, 1827 y 1841. Ingresó en 1822 en la Aca-
demia de Buenas Letras de Barcelona, y perte-
neció a la Sociedad Filomática. En 1826 se
encontraba en Madrid como profesor en el
Colegio de Humanidades de la capital, y en 1827
por oposición fue profesor de inglés en la Casa
Lonja de Barcelona, en donde continuó hasta la
disolución de la junta en 1847. Se le debe A new

English Version of the Lives of Cornelius

Nepos, para españoles, Barcelona, 1828, una alo-
cución en inglés, con traducción castellana, con
la que el 16 de noviembre de 1829 saludó a María
Cristina y a sus padres (publicada en Relación
Visita Siciliana 1829). Siguió Intérprete anglo-

hispano, Barcelona, 1836; y Bellezas del

Telémaco, Barcelona, 1837, aunque escrito en
1830. El 9 de octubre de 1826 fue nombrado
catedrático interino de inglés por la Junta de
Comercio de Barcelona, ciudad a la que en con-
secuencia regresó. Casey leyó en 1830 su
Discurso filosófico, histórico y cronológico

sobre el origen, formación y propagación de

las lenguas, y la utilidad que resulta de su

conocimiento, publicada el mismo año en
Barcelona. En 1832 la junta rechazó nombrarle
catedrático en propiedad. Comienzan los años
difíciles. No obstante, traduce Lalla Rookh, de
Thomas Moore, 1836. Al estar enfermo, no pue-
de siempre cumplir con su obligación, está casa-
do y tiene cinco hijos, y a pesar de que enseña
inglés y alemán, en septiembre de 1837 tiene que
irse a vivir a Gracia, para que la vivienda le salga
más barata. Posee las grandes cruces de Carlos III
y de Isabel la Católica, pero en 1844 tiene que
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hacer ingresar a tres de sus hijos en la Casa de
Caridad. Aún publica Gramática teórica y

práctica del alemán, 1846; y Diccionario de la

pronunciación crítica de la lengua inglesa

adaptado al uso de los españoles, Barcelona,
1849. Discípulos suyos fueron Bergnes de las
Casas, Sol y Padrís y Joaquín María Sanromá,
entre otros, pero cuando éste lo conoció en
1845, las clases de «aquel buen viejo» eran una
calamidad, en las que no se aprendía nada.
(Rubió 1948; Ruiz y Pablo 1919; Relación Visita
Siciliana 1829; cat. Subastas Velázquez, 18 enero
2001; cat. 55 Farré, octubre 2003)

Casildo González, Manuel. Vocal de la Junta de
Soria, 3 junio 1808. (Pérez Rioja 1962)

Casillas, Pedro. Abogado en Sevilla, 1813.
(Diario Crítico General de Sevilla, 3 noviem-
bre 1813)

Casillas y Castilla, José. Alcalde mayor de
Mogente (Valencia), 1818-1819. 

Casinos, Ramón. Tertulia Patriótica de Valencia,
21 diciembre 1821. De la Milicia Nacional Volun-
taria, primer batallón, tercera compañía.

Caso, Tiburcio del. Director facultativo de las
obras del Canal Imperial de Aragón, 1815, en
cuyos trabajos se basó Martín de Garay para su
propia inspección y administración. (Alonso
Garcés 2006)

Caso y Parte, fray Manuel de (Coya, Nava,
Asturias, 18 noviembre 1777 - ?, 1844). Hijo de
Francisco de Caso y Francisca de la Parte,
labradores modestos, ingresó en la Orden
Franciscana, cursó estudios de Filosofía y
Teología en Oviedo y Salamanca, estuvo desti-
nado en varios conventos asturianos, y fue pro-
fesor de esas materias en la Universidad de
Oviedo. Colaboró en la Gazeta de Oviedo,
1808, y fue redactor del Correo Militar y

Político del Principado de Asturias, a partir
del 18 de julio de 1811. Se demostró refractario
a todo liberalismo en 1820-1823, lo que le aca-
rreó algunos problemas. En 1823 fue nombrado
director de la Academia de Teología, aneja a la
Universidad de Oviedo, y en 1828 bibliotecario
de la misma. Publicó varias oraciones fúnebres,

elogios y discursos de apertura de curso, que pue-
den verse en C. Suárez. (Suárez 1936; Fugier 1931)

Casoni. Cf. Cassoni.

Casoult. Fusilero francés, destacado con cinco
hombres en el campanario de la parroquia de
Fuentesaúco (Zamora), en donde aguantó
durante 66 horas, los días 23 y 24 de noviembre
de 1810, el sitio que le puso Don Julián, no obs-
tante que los sitiadores habían prendido fuego a
la escalera. (Gazeta de Aragón, 27 marzo 1811) 

Caspe y Rodríguez, Antonio (Granada, h. 1762 -
?). Autor de una Relación de sus méritos,
impresa, 1798. Fiscal del crimen de la Audiencia
de Buenos Aires, 29 abril 1804; redactó la procla-
ma de Liniers en 1808 (Vadillo). Consejero hono-
rario del Consejo de Indias, 3 diciembre 1810;
oidor de la Audiencia de Santiago de Chile, 7
marzo 1811; ministro suplente de la Audiencia
de Lima, en la que tomó posesión el 12 de ma-
yo de 1814. Alcalde del crimen de la Audiencia de
Lima, 15 octubre 1819. Emigró a España en
1822. Miembro suplente del Tribunal Especial de
Guerra y Marina, 1822-1823. (Lohmann 1974) 

Casqueiro, Baltasar. Relator de la Audiencia de
Galicia. En diciembre de 1809 solicitó la plaza 
de alcalde mayor de lo civil de la Audiencia de
Galicia, vacante entonces. Supuesto conspirador
en 1810 contra las Cortes, pero en realidad,
según se afirma en 1813, lo que le pasaba es que
no podía aguantar a una Audiencia compuesta
de ministros que tan pronto juraban a José como
a Fernando, sólo para conservar sus cargos.
(AHN, Estado, leg. 32, doc. 112; El Redactor

General, 14 octubre 1813) 

Casquero, Juan. Mariscal de campo de Caballe-
ría, 1814. Fiscal de la Junta de la Orden de San
Hermenegildo, 1821.

Casquete, Vicente. Deán de la Colegial de Soria,
vocal de su junta, 3 junio 1808. Excusó el nom-
bramiento, y se le aceptó por su avanzada edad.
(Pérez Rioja 1962)

Casquete de Prado, Joaquín. Juez eclesiástico,
integrante de la Junta de Llerena (Badajoz),
1808. (AHN, Estado, leg. 32)
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Casquete de Prado, José. Diputado por Extrema-
dura a las Cortes de Cádiz, elegido el 23 de julio
de 1810, juró el 1 de octubre de 1810. Obispo
prior perpetuo de la Orden de Santiago, 1819,
obispo de León. Obispo titular de Cisamo (Ita-
lia), 1826. (Calvo Marcos 1883)

Cassagne, Louis Victorin (Alan, Haute-Garonne,
Francia, 5 junio 1774 - ?). Jefe de la primera bri-
gada de la segunda división de la reserva en
l’Armée du Midi, gobernador de Ronda y, entre
julio y septiembre de 1811, también de Écija.
Dejó una impresión de extrema severidad. (Díaz
Torrejón 2001)

Cassan, barón de. General, oficial de la Legión de
Honor, gobernador francés de Pamplona, quien,
tras comprender que si resistía en la ciudad
Wellington se vería obligado a inmovilizar fuerzas
considerables, aguantó cuatro meses, hasta que
el 31 de octubre de 1813 tuvo que rendirse, al
frente de sus hambrientas tropas. La capitula-
ción se publica en Gazeta de Murcia, 27
noviembre 1813. (Gates 1986; Gazeta de Mur-

cia, cit.)

Cassano. Caballerizo afrancesado, caballero de la
Orden Real de España, 25 octubre 1809 (Gazeta

de Madrid del 27) (Ceballos-Escalera 1997;
Diario Mercantil de Cádiz, 10 agosto 1813). No
consta el nombre de pila.

Cassano, Luis. Refugiado en Inglaterra, consta
en enero de 1829 que el Comité de Ayuda le dio
diez libras para abandonar el país. (SUL,
Wellington Papers) 

Cassesca, José (? - Barcelona, 16 julio 1811).
Asesino y ladrón, según los franceses, segura-
mente guerrillero, capturado con las armas en la
mano cerca de Sant Boi de Llobregat, ejecutado
el mismo día en la ciudadela de Barcelona. (Dia-

rio de Barcelona, 17 julio 1811) 

Cassoni, Felipe. Canónigo, uno de los que la afran-
cesada Junta Criminal de Sevilla, 16 julio 1810,
dictaminó que cualquiera que mantuviese corres-
pondencia con él sería condenado a muerte. La
Guía del Estado Eclesiástico Seglar y Regular de

España de 1805 le llama eminentísimo y excelentí-
simo. (Gazeta de Ayamonte, 8 agosto 1810; Guía

del Estado Eclesiástico Seglar y Regular de

España, cit.) 

Cassou, Juan. Jefe de la firma Juan Cassou y
Compañía, comisionado en Alicante de la Caja de
Consolidación de Vales Reales, 1809 (Gazeta de

Valencia, 19 septiembre 1809). La firma figura
como tal en Alicante, 1802, integrada por Juan
Claverie Casou y Pedro Claverie Casou. (Señán
y Velázquez 1801, para el año 1802)

Castagnari, Vicente. Guardalmacén del vestuario
del ejército francés en Barcelona. La senten-
cia del 21 de mayo de 1813, en la llamada cons-
piración de los venenos, prescribe llevarlo a
un consejo de guerra, por haber sacado efectos
de vestuario del almacén, que vendió a Antonio
Ollivier y acabaron en poder del enemigo.
(Diario de Barcelona, 22 mayo 1813)

Castagnola, Bartolomé. Vicecónsul en Especia
(Italia), 1819-1822.

Castán, Ramón. Junto con Mosén Caballero, apa-
rece al frente de una partida realista por tierras
de Barbastro, julio 1822. Fueron dispersados el
día 15. (Gil Novales 1990a) 

Castán, Tomás. Vecino de Madrid, condenado en
el Trienio a diez años de presidio, y recompensado
por los absolutistas en 1825 con 2.500 reales de
una sola vez. (Diario de Madrid, 1 marzo 1825) 

Castaneda, conde de. Vecino de Burgos, nombra-
do en 1808 diputado a la Asamblea de Bayona,
en sustitución del marqués de Cilleruelo, que
había renunciado. No consta si llegó a ir. (Diario

de Madrid, 22 mayo 1808)

Castanedo, Francisco de Paula. Canónigo, provisor
y vicario general del obispado de Jaén; vocal por
Jaén en la Junta Central, miembro de sus Comisio-
nes de Hacienda y de Cortes, y presidente en ella
de la Junta de Negocios Eclesiásticos. Cuando se
habló de la convocatoria de Cortes, Castanedo fue
partidario de hacerlo por estamentos. Más tarde
fue uno de los nombrados para formar el regla-
mento de la Comisión Ejecutiva, que la Junta
Central acordó crear, con la idea de que así evita-
ría el nombramiento de una regencia. Al desapare-
cer la Junta Central, se trasladó, con otros, al
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Puerto de Santa María, y después embarcó con su
capellán en la fragata Cornelia, que había de lle-
varles a Galicia. En El Ferrol fue detenido, por
orden de la Junta de La Coruña, y llevado al casti-
llo de San Felipe, siendo luego liberado, con sus
compañeros, por disposición de la Junta de
Galicia. Diputado por Jaén a las Cortes ordinarias
de 1813-1814 y a las de 1820-1822. (AHN, Estado,
leg. 79 C; Jovellanos 1963; Lista Diputados 1813)

Castanedo, Juan de. Regidor del Ayuntamiento de
Madrid. En el alistamiento que se hizo en la capital
el 3 de agosto de 1808 figura a cargo de la matrí-
cula de los barrios de Niñas de la Paz, la Comadre
y San Isidro, en el Cuartel de San Isidro (Gazeta

Extraordinaria de Madrid, 7 agosto 1808). Asis-
te a una reunión el día 11 de diciembre de 1808, ya
bajo los franceses (Gazeta Madrid, 16 diciembre
1808). Sigue siendo regidor en 1817-1820.

Castaniera, J. M. Cf. Castañera, J. M. 

Castañares, Agustín. Agente de la policía bona-
partista en Madrid. Adscrito después al depósito
de Auch, que abandona en 1817, para instalarse
en París. El 8 de abril de 1820 recibe hoja de ruta
para regresar a España. (AN, F7, 12001) 

Castañeda. Oficial del ejército, destinado en
Murcia, aunque ausente con permiso en 1817.
Hermano del Inquisidor. (Van Halen 1827, I, p. 58) 

Castañeda, Antonio. Uno de los dos comisionados
de Downie, que llevaron su respuesta a los madri-
leños residentes en Cádiz que le habían felicitado.
(El Redactor General, 3 octubre 1812) 

Castañeda, Francisco. Presidente de la Junta
para la Reforma del Clero y para el Estudio de la
Disciplina Eclesiástica, constituida en Sevilla a
finales de 1808, a poco de instalarse en la ciudad
la Junta Central. (Guillén Gómez 2003)

Castañeda, Isidoro. Sociedad Patriótica de Sevi-
lla, 30 junio 1820.

Castañeda, Joaquín de. Brigadier de Marina,
1815-1823.

Castañeda, José. Miembro del consejo conspira-
tivo de Espoz y Mina en Londres, encargado de

recaudar fondos y de cuestiones de organiza-
ción. (Romera 2004)

Castañeda, Juan. Inquisidor de Murcia, 1816-
1820. Pariente o sobrino de Pedro Cevallos,
según Van Halen 1836, I.

Castañeda, Juan. Colaborador de Grimarest, lle-
vado el 3 de marzo de 1822 a Jerez de la
Frontera bajo custodia. (Gil Novales 1975b)

Castañeda, Luis de. Regidor de Sevilla que el 26
de junio de 1822 pasa colecta en el Café del
Turco en favor de la esclava María de la
Encarnación Agapito. (Gil Novales 1975b) 

Castañeda, Manuel de. Comisario de Guerra,
1819-1822.

Castañeda Fernández, Ramón de, conde de

Udalla (Torrelavega, Santander, 13 abril 1792 -
Santander, 11 marzo 1872). Hijo de Francisco de
Castañeda y Cornejo y de Ana María Fernández
Palazuelos; cadete, 28 mayo 1808, tomó parte en
la Guerra de la Independencia, logrando ser
ascendido a teniente por la Junta de Armamento
tras la acción de Torrelavega el 16 de agosto de
1808, aunque hasta 1812 no obtuvo el Real
Despacho. Entre 1808 y 1810 luchó a las órdenes
de Porlier, interviniendo en numerosas operacio-
nes militares. Al final de la guerra se encontraba
sirviendo en el ejército de operaciones del
levante y sur de la península. Con la vuelta al
absolutismo se mantiene fiel a sus convicciones
liberales. A consecuencia de la restauración del
sistema liberal en 1820 se integró en la Sociedad
Patriótica de Santander, ya en calidad de capi-
tán. Gobernador del castillo de Maella, 1822 - 19
marzo 1823, fecha en que pasó a Burgos, y de
aquí a Madrid, conduciendo un convoy. Siguió
después persiguiendo facciosos hasta finales de
mayo; entonces pasó a Guadalajara a formar un
cuerpo de Voluntarios, volviendo en junio a su
regimiento, con el que pasó a Alicante, y después
a Almería; el 29 de junio de 1823 su regimiento
se pasó al enemigo, siendo arrestado por sus
compañeros, al no querer seguir su ejemplo. El 2
de enero de 1824 quedó indefinido e impurifica-
do. En 1833, tras la muerte de Fernando VII,
defendió la causa isabelina. En aquel año fue
nombrado ayudante de campo del comandante
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general de la provincia de Santander. Capitán del
regimiento provincial de Burgos, retirado, 6
mayo 1834, capitán del regimiento de las Milicias
Provinciales de Logroño. Coronel del de Segovia,
20 septiembre 1834; coronel graduado, 10 mar-
zo, efectivo, 11 abril; y brigadier, 27 junio 1836.
Durante la Primera Guerra Carlista compartió su
actividad militar con la política. Así, en las elec-
ciones generales del otoño de 1837, fue presen-
tado dentro de la candidatura progresista de
Santander. Recibe la laureada de San Fernando
por su actuación en el sitio de Bilbao, conde de
Udalla tras la batalla del puente de igual nombre
en 1838. Mariscal de campo, 29 enero 1839.
Comandante general de la división expediciona-
ria del norte, 1840. En febrero de 1841 logró ser
elegido senador, por Teruel, dentro de una lista
del «Progreso legal», de significación esparteris-
ta. Gran cruz de San Hermenegildo, 6 abril 1841;
comandante general de Vizcaya, 1842; gobernador
y capitán general de Burgos, 5 abril 1843; senador
por Santander, 17 abril 1843. De cuartel en
Torrelavega, 15 septiembre 1843. Capitán general
de Burgos, por nombramiento de la junta, 1 agos-
to 1854, refrendado el 11. Teniente general, 1 sep-
tiembre 1854. Capitán general de Extremadura, de
cuartel en Torrelavega, 5 mayo 1855. Senador, 18
octubre 1861. El 1 de agosto de 1867 Juan Prim le
nombra general en jefe de todas las fuerzas revo-
lucionarias de Castilla la Vieja y presidente de
todas las juntas que puedan crearse. De cuartel en
Reinosa, 1869. Murió después de una «prolongada
y general inercia senil». Sus papeles han quedado
incorporados en 1991 en el Archivo Municipal de
Torrelavega (Páez 1966). (Artículo escrito por
Vicente Fernández Benítez) 

Castañeda de los Lamos, conde de. Juez del
Canal de Castilla, encargado de su contaduría.
Fue confinado en Palencia, al mismo tiempo que
el conde de Floridablanca, y no fue liberado has-
ta el 23 de marzo de 1808. Oficial de la primera
Secretaría de Estado, secretario interino del
Consejo de Estado. Rey de Armas del Toisón,
1817-1818. (AHN, Estado, leg. 1 P, docs. 1 y 5) 

Castañeda y Parés, Isidro (Arroyo del Fresno,
Extremadura, 13 septiembre 1763 - Sevilla, 8
noviembre 1845). Protegido por el conde de
Floridablanca, llegó a ser administrador del
ejército. Músico aficionado. (Soriano 1855) 

Castañedo, Francisco. Provisor y canónigo de
Jaén, vocal de su junta por el obispado, 1808.
(Espinosa 1812)

Castañeira, Joaquín. Empleado en la Dirección
de Aduanas, comunero antirrevolucionario fir-
mante del Manifiesto de 28 de febrero de 1823.
(Gil Novales 1975b)

Castañeiras, fray Eugenio (Santa María de Cen-
tellas, Barcelona, h. 1862 - Madrid, 18 julio 1834).
Sacerdote mercedario calzado, padre presentado
y maestro honorario, procurador general de la
provincia. Fue asesinado en la célebre matanza de
frailes de Madrid. (Salvador 1991)

Castañer. Comerciante, uno de los detenidos por
Lechi en la ciudadela de Barcelona el 1 de agos-
to de 1808, a título de rehén. (Gazeta de

Valencia, 12 agosto 1808)

Castañer, José. Adjunto a la alcaldía afrancesada
de Barcelona. Se le formó causa el 9 de junio de
1814. (Martin 1969; Bofarull 1886, I, p. 170;
Estafeta Diaria de Barcelona, 11 junio 1814, 
p. 18-20) 

Castañera, Francisco. Comandante del regi-
miento de las Órdenes Militares, 33 de Infantería 
de línea, 1822; comandante del regimiento de
Alcañiz de la Milicia Nacional Voluntaria Activa,
1823.

Castañera, J. M. Refugiado en Inglaterra, consta
en enero de 1829 que recibió dos libras y ocho
chelines del Comité dependiente de Wellington,
como ayuda temporal. (SUL, Wellington Papers,
dice Castaniera) 

Castañera, Juan de. Comisario de Artillería
honorario de Guerra en Oviedo, 1817-1823.

Castañiza, José Plácido. Administrador de El

Bascongado, Bilbao, 1813-1814, más tarde como
secretario del Ayuntamiento y de la Comisión
Permanente de Guerra, junio 1835, se distingui-
ría en la defensa de la ciudad frente a los carlis-
tas. (Fernández Sebastián 1989)

Castañiza, marqués de. Cf. Castañiza y González
de Agüero, José María. 
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Castañiza y González de Agüero, José María, mar-

qués de Castañiza (México, ? - ?). Presbítero, ex
jesuita. En abril de 1809 solicita en Cádiz permiso
para regresar definitivamente a su país. Según
Palau, obispo de Durango (Nueva Vizcaya,
México), en 1815; pero el obispo se llamaba Juan
Francisco Castañiza y Larrea, y era también mar-
qués de Castañiza. Probablemente se trata de una
confusión en los nombres. (AHN, Estado, leg. 14 A;
Guía del Estado Eclesiástico Seglar y Regular

de España, 1825; Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Castaño, Melchor. Cf. Castaños, Melchor. 

Castaño, N. Comandante de un cuerpo español
afrancesado en el verano de 1812. Caballero de la
Orden Real de España en fecha desconocida. Se
dice que cerca de Valencia rompió su sable, colgó
de un árbol la berenjena y abandonó para siempre
las filas josefinas. (Ceballos-Escalera 1997) 

Castaño, Tomás. Se titula aprendiz de soldado en
la ciudad de Palencia y voluntario de deseo del
Real Cuerpo de Honor de la Universidad de To-
ledo; autor de El vals de los estudiantes de la

Real Universidad de Toledo. Canción marcial

en honor de su patriotismo, sin lugar ni año
pero hacia 1810, 6 pp. en verso. (Cat. 223 A.
Mateos, otoño 2008)

Castaño, Vicente (Buxes (?), h. 1786 - Madrid,
18 julio 1834). Sacerdote mercenario calzado,
portero mayor de su convento, asesinado en la
matanza de frailes de Madrid. (Salvador 1991)

Castaño Bermúdez, Dionisio (Novés, Toledo, 8
abril 1769 - ?, 24 abril 1834). Doctor en Teología
por la Universidad de Toledo, 1793; presbítero,
1795. Cura de Los Molenos, Mesones, Camarena
y de la iglesia de San Salvador, en Madrid, consi-
liario perpetuo eclesiástico en la Junta de los
Reales Hospitales, 1817-1821. Obispo de Gerona,
27 junio 1825 (Hierarchia Catholica 1968). escri-
bió una Carta pastoral, Gerona, 1827, contra la
insubordinación y rebeldía de los hijos espureos
de la patria, es decir, los agraviados. (Cat. XVIII
L. Llera, 2005)

Castañola. Se habla de los famosos Castañolas,
que tanto se distinguieron como asesinos el 10
de marzo de 1820 en Cádiz. Cuñados del brigadier

Antonio Gaspar Blanco. (Diario Gaditano, 7 marzo
1821)

Castañón, Casimiro Antonio. Comisario honora-
rio de Guerra, 1817-1823.

Castañón, Federico. Brigadier destinado a la zona
oriental del Principado de Asturias, envió un par-
te al mariscal Javier Losada desde el Cuartel de
Foz, 27 noviembre 1810, sobre la lucha con el ene-
migo la noche anterior en Moreda y alturas de
Turión y Nembra, sin pérdidas, hasta que los con-
trarios se retiraron, sin que pueda saberse su ver-
dadero propósito. Lo único que queda es que sus
tropas «sufrieron con la constancia de soldados la
crudeza de la noche» (Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, 5 marzo 1811).
Herido en el Bidasoa, 1813; mariscal de campo de
Infantería, 1813-1823; gobernador de Zamora, 1822.
(Suplemento a El Patriota, 8 septiembre 1813)

Castañón, Francisco. Brigadier, cuyo parte victo-
rioso fechado en el Cuartel General de Rioseco de
Sobrescovio, 27 julio 1819 (sic, por 1810), dirigido a
los comisionados por la Junta Superior en el Oriente
de Asturias. (Diario Mercantil de Cádiz, 13 sep-
tiembre 1810)

Castañón, Rodrigo. Juez de primera instancia de
Cogolludo (Guadalajara), 1822; jefe político interino
de Canarias, 1823.

Castañón y Monroy, Manuel. Regidor decano de
León, 1818. (ARC, Pleitos criminales, C-266-3)

Castañón y Moreno, Antonio María, marqués de

Campo Fértil. Lo era hacia 1823-1827. 

Castaños, Lorenzo. Eclesiástico. El 11 de mayo de
1814 tomó parte en la procesión cívica que en Sevi-
lla instaló la lápida de «Plaza Real de Fernando VII»,
en el lugar donde antes decía «Constitución». (Dia-

rio Crítico General de Sevilla, 12 mayo 1814) 

Castaños, Mariano. Capitán de Artillería, uno de los
que aminoraron la catástrofe de Castro Urdiales en
la segunda entrada de los enemigos. (El Patriota, 28
julio 1813) 

Castaños, Melchor. Juez fiscal de la causa contra
Francisco Serrano, Florencio Ceruti y Agustín
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Chichilla, por la que el 31 de marzo de 1822 las
Cortes votaron que había lugar a la exigencia de
responsabilidades. (Diario Gaditano, 8 abril 1822)

Castaños y Aragorri, Francisco Javier, duque de

Bailén (Madrid, 22 abril 1758 - Madrid, 24 sep-
tiembre 1852). De noble familia, ingresa en el
Ejército como capitán de Infantería, 1768, en
atención a los servicios prestados por sus ante-
pasados. Estudia en el Seminario de Nobles de
Madrid, y tras diversos hechos de armas, ascien-
de a brigadier, 1793, y a mariscal de campo,
1795. En 1799 su asiduidad en las tertulias de la
condesa de Benavente, de clara oposición al
favorito, provoca su destierro a Badajoz. Te-
niente general, 1802. En mayo de 1808 es nom-
brado comandante del Campo de Gibraltar. Ante
la invasión francesa, al principio acepta la autori-
dad napoleónica, pero en seguida se adhiere al
bando patriota y llega a un acuerdo de ayuda
mutua con el general inglés Dalrymple. Un
decreto suyo, Utrera, 27 junio 1808, sobre lo per-
judicial que son las prostitutas en el Ejército, se
publicó en Cádiz, 1808, circuló profusamente, y
fue reproducido en Demostración de la lealtad

española, t. II, y en Colección de proclamas.
No fue el vencedor de Bailén, pero sí el general
en jefe del ejército y capitán general de Andalu-
cía, y por tanto el que recogió los laureles. El
parte en el que comunica la rendición de
Dupont, y las condiciones impuestas, dado en el
Cuartel General de Andújar a las 8 de la mañana,
19 julio 1808, lo publica la Junta de Sevilla en
Noticias del ejército de Andalucía, Cádiz,
1808, y lo mismo a las 6 de la tarde, ignoro el por-
qué de esta diferencia horaria, aparece en Dia-

rio Mercantil de Cádiz, 22 julio 1808, y sin
mención de hora en Diario de Badajoz, 24 julio
1808; otro parte, también del 19, a la Junta de
Sevilla, en Diario de Badajoz, 25 julio 1808; los
oficios de comunicación a la misma junta en
Diario Mercantil de Cádiz, 3 agosto y 26 julio
1808; y la proclama A los andaluces. Después

de la rendición del ejército francés en las fal-

das de Sierra Morena en Gazeta Ministerial de

Sevilla, 23 julio 1808, en Diario Mercantil

de Cádiz, 27 julio 1808, y además, en Diario de

Badajoz, 29 julio 1808 y en Correo Político y

Literario de Salamanca, 2 agosto 1808, procla-
ma en la que recuerda a los andaluces que han
sometido a los vencedores de Marengo, Jena y

Austerlitz, y les dice como españoles: «Ya tenéis
una patria: ya sois una gran nación». Sin esta fra-
se, la proclama aparece de nuevo en Diario Mer-

cantil de Cádiz, 16 agosto 1808. Con un parte del
24 de julio envía a la Junta de Sevilla la capitula-
ción original (Diario de Badajoz, 31 julio 1808).
Su oficio a la «Suprema Junta de España e Indias»,
Andújar, 27 julio 1808, es impreso por orden de la
misma dado el 7 de agosto con un título, sugerido
por Manuel Gil C. M., Detalle general de las

acciones y victoria en los campos de Bailén,
Sevilla, 1808. Su oficio al gobernador interino del
Consejo, 9 septiembre 1808, que incluye otro de
José Galluzo sobre la capitulación de Junot, en
Gazeta Extraordinaria de Madrid, 10 septiem-
bre 1808. Contribuye Castaños a la formación de la
Junta Central y del Consejo Superior de Guerra,
escribiendo notables palabras al general Gregorio
de la Cuesta sobre la «anarquía militar», «despotis-
mo» y «esclavitud» que resultaría de la interrup-
ción del proceso civil español por parte de los
militares (18 septiembre 1808). Comunica a la
Junta Central, Madrid, 5 octubre 1808, que se ha
publicado su instalación en la orden general del
ejército, y se les ha hecho saber a los regimientos
con solemnidad, al frente de sus banderas (suple-
mento a la Gazeta de Madrid, 28 octubre 1808).
Llegó a Zaragoza el 18 de octubre, se hospedó en ca-
sa del deán, visitó en primer lugar a la Virgen del
Pilar y después al capitán general Palafox, y acom-
pañado por Doyle, inspeccionó las obras exteriores
de defensa. A finales de octubre, 1808, dirige una car-
ta a la Junta de Sevilla, en favor del patriotismo del
marqués de Santa Cruz (Gazeta de Valencia, 11
noviembre 1808). Su oficio, Calatayud, 26 noviem-
bre 1808, informa de la batalla de Tudela del 23,
que perdió; al día siguiente dice que, al no tener
medios de subsistencia en Calatayud, se traslada a
Sigüenza (Gazeta Extraordinaria de Madrid, 30
noviembre 1808). Por la batalla de Tudela sufrió
un consejo de guerra, que le absolvió. Tesorero del
ejército, 1809. Presidente de la Regencia hasta la
reunión de las Cortes en 1810. Firma como tal una
real cédula, 22 junio 1810, por la que se manda
guardar el decreto de extinción de los Juzgados de
Policía y Seguridad Pública, y se restituye a las
salas del crimen y juzgados ordinarios el conoci-
miento de las causas de infidencia. Una vez cesado,
lo mismo que a los demás ex regentes, las Cortes
el 17 de diciembre de 1810 le ordenaron salir de
Cádiz y la Isla, lo que provocó una representación
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del interesado, ante la que las Cortes el 19 del mis-
mo mes aclararon que era una medida política, que
«no envuelve censura ni punición». Capitán gene-
ral del Quinto Ejército, el 29 de marzo de 1811
hace el elogio funerario del marqués de la Romana
en una alocución que dirige a los Soldados del

Quinto Ejército (Gazeta de la Junta-Congreso

del Reino de Valencia, 7 mayo 1811; Gazeta de

Aragón, 11 mayo 1811). En la proclama a los Lea-

les y constantes castellanos, manchegos y extre-

meños que comprehenden el distrito de su

mando, sin fecha, les recomienda el honor de la
nación, y les recuerda que el heroísmo español
implica «la defensa de la religión, de las leyes, de
la justicia, de la patria y del rey», por lo que se ha
hecho ya inmortal en el ámbito de todo el mundo
(Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 7 mayo 1811). Se halla en la victoria de
La Albuera, 16 mayo 1811. En su parte de Oliven-
za, 31 mayo 1811, saca las consecuencias de esa
batalla y se duele de la carencia de transportes que
padece el Quinto Ejército, que retrasa los planes
grandiosos de lord Wellington (Gazeta de la Jun-

ta-Congreso del Reino de Valencia, 2 julio 1811).
Por la misma batalla recibió de la Regencia la gran
cruz de Carlos III, 27 mayo 1811, distinción que
agradece el interesado, Olivenza, 1 junio 1811,
atribuyendo sus triunfos a la Providencia, al valor
de las tropas y a la capacidad y entusiasmo de los
jefes, y además al hecho de que España volvió a
la libertad, saliendo de la larga prostitución a que la
había condenado una corte corrompida (El Conci-

so, 13 junio 1811). No obstante, García Quintana el
mismo año 1811 le clasifica entre las autoridades
odiadas, débiles o indolentes. Por las mismas
fechas dirige una proclama A los leales y cons-

tantes castellanos, manchegos y extremeños

que comprehenden el distrito de su mando, que
refleja muy bien su pensamiento: en primer lugar
la guerra, «guerra, y siempre guerra, para que
estos ecos ahuyenten de entre vosotros a los egoís-
tas y cobardes». La guerra, «para la defensa de la
religión, de las leyes, de la justicia, de la patria y
del rey». La nación española no puede acabarse, 
y antes se acabarán los franceses en ella. Es necesa-
rio el esfuerzo y el heroísmo de todos, que él sabrá
pregonar. Si no, la patria desaparecerá, y no que-
dará más que la esclavitud. Cuando hayamos arro-
jado a los franceses de España, los buscaremos al
otro lado de la frontera, «y cobraremos en sus pue-
blos los tesoros que nos han robado, llevando a sus

hogares por justa correspondencia el furor, la
devastación, el odio y la venganza» (Gazeta de

Valencia, cit.; Gazeta de Aragón, 11 mayo
1811). Dos cartas suyas a Santocildes, de 1811 y
1812, publican Paulino Fernández de Arellano
y Rutilio Manrique, quienes indican que otras
están en posesión en 1912 de Alejandro Alonso
de Santocildes. También publican la petición a
José de Heredia, Valencia de Alcántara, 18 agos-
to 1811, para que Santocildes sea ascendido a
mariscal de campo. Su parte, Valencia de Alcán-
tara, 25 agosto 1811, trata de las hazañas de Juan
Palarea, 16 julio 1811 (prisión de un escribano y
alguaciles); del mismo y Gregorio Gómez, 22-23
julio, contra un convoy que salía de Talavera
escoltado por 500 hombres y 70 dragones que
acababan de entrar en Santa Olalla escoltando a
un edecán de Marmont. El 6 de agosto, desde el
Cuartel ambulante de San Pablo, le remitieron
67 prisioneros franceses y 48 españoles, entre
desertores y malhechores, entre ellos el escriba-
no y alguaciles, a los que se aplicará el condigno
castigo (Gazeta de la Junta Superior del Rei-

no de Valencia, 27 septiembre 1811; Gazeta de

Aragón, 28 septiembre 1811). Su comunicación
de la victoria de Arroyo-Molinos, Cuartel Gene-
ral de Valencia de Alcántara, 29 octubre 1811, se
publica en El Redactor General, 8 noviembre
1811; y la orden general del Quinto Ejército, 9
noviembre 1811, que incluye un oficio de R. Hill,
Portalegre, 6 noviembre 1811, en el que comuni-
ca la victoria sobre Girard, en El Redactor Gene-

ral, 22 noviembre 1811. En el mismo periódico
del día 8 de febrero de 1812, una representación
A las Cortes, Cuartel General de Fuentes de
Oñoro, 9 enero 1812, en favor de «Los patriotas
castellanos», sin nombres, de los que se dice que
habían jurado a la fuerza al gobierno intruso.
Capitán general de Galicia, 1812, publica las pro-
clamas El capitán general del reino de Galicia

a sus ilustres habitantes, en El Redactor

General, 4 mayo 1812; El general... a su ejérci-

to, en El Redactor General, 5 julio 1812, que
tiene tres vivas: a la nación, al rey y a la Consti-
tución; y El general... en Santiago, a sus tro-

pas, en El Redactor General, 31 julio 1812.
Wellington le nombró general en jefe del ejército
del Mediodía, que incluía al Segundo, Tercer y
Cuarto Ejército. Lorenzo Calvo de Rozas le acu-
só ante las Cortes y ante el país, y publicó su
nombre como criminal, infractor de las leyes, de
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la Constitución, y de lo establecido por las pro-
pias Cortes, en Verdades apoyadas en docu-

mentos auténticos, mayo 1812; y Diario

Mercantil de Cádiz, 30 septiembre 1812. A la
muerte del marqués de la Romana se hizo cargo
del Quinto Cuerpo de Ejército en Extremadura,
con el que contribuyó a las grandes victorias de
Arapiles, Vitoria y otras. En diciembre de 1812
asistió en Cádiz al baile que la Regencia dio en
honor de Wellington. Un artículo firmado F. X. C.
en El Redactor General, 1 marzo 1813, sobre la
falta de caballos en España, pudiera ser suyo. Su
despedida del Ejército, fechada en el Cuartel
General de Tolosa, 8 agosto 1813, y la disputa
con Juan O’Donojú, que le obliga a incorporarse
al Consejo de Estado, se publica, con otros docu-
mentos, en El Patriota, 25 agosto 1813, y tam-
bién en Documentos relativos al llamamiento

del Excmo. Sr. D. … a servir su plaza en el

Consejo de Estado, y a su exoneración del

mando del Cuarto Ejército, Sevilla, 1813. Con-
sejero de Estado y capitán general de Cataluña,
gran cruz de San Hermenegildo y de San Fernan-
do, 1815. Es el primero que figura en una junta
de generales, creada el 22 de agosto de 1817,
para calificar a todos los jefes de Infantería, por
lo menos en Cataluña (según un manuscrito
fechado en Barcelona, 1 noviembre 1817, puesto
a la venta por Librería Ultonia, cat. 100, 2001).
Camarista nato de la Cámara de Guerra, en 1817
su nombre se hace odioso a los liberales por
ordenar la ejecución de Lacy en Mallorca y fir-
mar la muerte de otros constitucionalistas. Dio
un bando para prevenir la extensión a España de
la peste argelina, y a la vez la contención del con-
trabando, Barcelona, 21 noviembre 1817, y otro
sobre la obligatoriedad de la vacuna, Barcelona,
23 mayo 1818. El 13 de marzo de 1820, triunfan-
te la revolución en Barcelona, es expulsado de la
ciudad. No obstante, siguió en el Consejo de
Estado hasta 1822. Un texto remitido detalla las
órdenes de muerte dadas por Castaños, mientras
fue capitán general de Cataluña: Lacy, Francisco
Díaz Morales y dos compañeros, prevista para el
9 de marzo de 1820, pero no pudo cumplirse;
José Baiges, Ventura Blanxer, general Milans del
Bosch, José Quer, Francisco Mancha y Antonio
Comas. Numerosísimas son también las senten-
cias de presidio, que continuó firmando hasta el
día 10 de marzo de 1820 (Diario Gaditano, 25
mayo 1821). Según un comunicante notifica a

este mismo periódico el 21 de abril de 1822, en
marzo de 1820 fue expulsado de Barcelona por
servil. Su posible nombramiento para la coman-
dancia del regimiento de Guardias Reales Españo-
las produce indignación, y en La Fontana de Oro
se pedirá incluso su cabeza. Comisionado por el
señorío de Vizcaya, juntamente con José María
Jusué, dirigió una exposición a S. M., felicitándole
por su matrimonio con María Cristina. Poco des-
pués el Ayuntamiento de San Sebastián le comisio-
nó, en unión de Niceto de Larreta y de Juan Miguel
de Adarraga, para que felicitasen personalmente al
rey, en cuyo acto el 6 de enero de 1830 pronuncia-
ron un discurso (publicados en Diario de Barce-

lona). Durante la última enfermedad de Fernando
VII presidió el Consejo de Estado, recibió del
monarca en 1833 el título de duque de Bailén, y a
su muerte reconoció a Isabel II, y aunque no tomó
parte activa en la guerra civil, llegó a suceder a
Argüelles como tutor de Isabel y Luisa. Murió
poseyendo además de las citadas las grandes cru-
ces de Carlos III, 1811, Real Orden Americana de
Isabel la Católica, 1815, Legión de Honor y Toisón
de Oro. (Riaño de la Iglesia 2004; Glorias naciona-
les 1852; Espasa 1908; Diario Mercantil de

Cádiz, cit.; Gaceta Ministerial de Sevilla, 23
julio 1808; AHN, Estado, leg. 14 A; Gazeta de

Zaragoza, 29 octubre 1808; Foy 1829, III; El Con-

ciso, cit. y 30 diciembre 1810; García Quintana
1811; Fernández de Arellano 1961; El Redactor

General cit. y 23 noviembre 1812 y 8 febrero 1813;
El Patriota, cit.; Gazeta de la Junta-Congreso

del Reino de Valencia, cit.; Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, cit.; Diccionario
Historia 1968; Gil Novales 1975b; Burgo 1978; cat.
105 Els Gnoms, 1997; Diario de Barcelona, 13 y
14 enero 1830; «Tres cartas del general D. … a la
marquesa de Cerralbo referentes a su hijo Domin-
go y su servicio en el ejército, Bilbao, 1813, y Bar-
celona, 1816 y 1817», en Catálogo Documentos
1946; Castaños 1813; cat. Ultonia, cit.; Páez 1966)

Castedo, Andrés. Compañero de Atanasio Gar-
cía, condenado en 1822 a diez años de presidio
en África. (Diario Económico de la Ciudad y

Provincia de Sevilla, 2 diciembre 1822)

Castejón, Alonso. Intendente de Segovia, caba-
llero de la Orden Real de España, 5 abril 1810
(Gazeta de Madrid del 19). (Ceballos-Escalera
1997; Gazeta de Jaén, 13 abril 1810) 
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Castejón, Felipe. Presidente de la Sociedad
Patriótica de Palma, 16 mayo - 25 septiembre
1820; vicepresidente segundo de la misma socie-
dad, 9 mayo 1823.

Castejón, Gregorio. Sociedad Patriótica de Logro-
ño, 16 abril 1820.

Castejón, Juan Antonio (? - ?, 9 octubre 1858).
Abogado del Colegio de Madrid, presidente de la
Academia de ambas jurisprudencias de la Purísi-
ma Concepción, Madrid, 1820. Síndico de su
Ayuntamiento, 1820; magistrado de la Audiencia
de Castilla la Nueva, 1822. Diputado a Cortes,
suplente por Aragón, 1820-1822, en propiedad
por Madrid, 1822-1823. Miembro de la Diputa-
ción permanente de Cortes, 1823. Fue condena-
do a garrote en 1826 por el absolutismo, en
ausencia; para ello se le aplicó una de las excep-
ciones del decreto de amnistía de 1824. Jefe polí-
tico de Valencia, 1835; ministro de Gracia y
Justicia tres días, del 1 al 4 de octubre de 1837;
diputado suplente por Zaragoza, 1837-1838;
senador electivo por la misma ciudad, 31 enero
1838; de nuevo senador con arreglo a la Consti-
tución de 1845, juró el 17 de diciembre de ese
año. Académico de la Historia, leyó su discurso el
5 de marzo de 1847 sobre Examen imparcial

de las causas que contribuyeron en 1814 y

1823 a la destrucción del sistema representa-

tivo adoptado por la nación española. Formó
parte del tribunal que el 2 de diciembre de 1848
acordó devolver sus bienes a Godoy. (Gil Novales
1975b; Lista Diputados 1820; Ocios de Espa-

ñoles Emigrados, VI, nº 30, septiembre 1826, 
p. 247; Moratilla 1880; Burdiel 1987; Fernández
Duro 1898; Ossorio Gallardo 1923)

Castejón, Luis. Hijo del marqués de Fuente
Gollano, teniente de Milicias Provinciales, hecho
prisionero y llevado a Francia el 30 de julio de
1823. Conducido a Bourges, reside después en
Burdeos. La policía le imputa «très mauvaises
opinions». El 12 de abril de 1826 el barón de
Damas comunica un viaje de Castejón a Italia.
(AHN, Estado, 5282, caja 1ª; AN, F7, 11981) 

Castejón Hernández, Antonio. Alcalde mayor de
Navalcarnero (Madrid), 1817-1819. 

Castel, Manuel. Cf. Castels, Manuel.

Castel Bravo, marqués de. Cf. Bravo del Ribero,
Diego Miguel. 

Castel Rodrigo, marqués. Cf. Tacón y Rosique,
Luis.

Castel Rodrigo, marqués de. Cf. Valcárcel Pío de
Saboya y Moura, Antonio.

Castel de Torre Blanca, Antonio. Auditor del
departamento de Marina de Cartagena, 1819-
1823.

Castelani, José María. Capitán de navío graduado
en 1816, destinado en Cartagena, 1820-1823, y en
Cádiz, 1823.

Castelar. Ex capitán del regimiento de Fernan-
do VII, conspirador contra el sistema, al que José
Martínez de Ciria intentó detener en Madrid, 9
agosto 1822, pero se le escapó. (Gil Novales 1975b)

Castelar, conde de. Afrancesado, según Hechos

memorables. Acaso Castellar.

Castelar, IV marqués de. Cf. Patiño y Osorio,
Ramón Rufino. 

Castelar, V marqués de. Cf. Patiño y Ramírez de
Arellano, Luis María. 

Castelarnaud de Hierro, Narcisa. Socia de la
Sociedad Económica de Cádiz, 21 enero 1830.
Sin duda es la esposa de Antonio del Hierro y
Oliver. (Acta 1830b)

Castelaro y Perea, José (Madrid, 1801 - Madrid,
6 abril 1873). Pintor de historia, protegido por
María Luisa de Parma y por Fernando VII.
Estudió con Vicente López y en la Academia de
San Fernando, de la que fue individuo de mérito
en 1831. Profesor de dibujo en Oviedo, 1832-
1835, se le comisionó en 1836 para recoger los
objetos artísticos de los conventos suprimidos en
la provincia de Segovia, y al mismo tiempo profe-
sor suplente en la Academia de San Fernando.
Se jubiló en 1865 por haber perdido la vista.
(Ossorio y Bernard 1975)

Castelblanco, conde de. Cf. Villalpando y San
Juan, Mariano de. 



661

Castellar, José de

Castelflorido, conde de. Cf. Córdoba, Francisco
de.

Castel-Franco. Cf. Castelfranco.

Castelfranco, príncipe de. Cf. Sangro y de Mero-
de, Pablo. 

Castelfuerte, marqués de. Cf. Armendáriz y
Acedo, Nicolás de. 

Castell, F. Capitán ilimitado, se dice que es el prin-
cipal de los masones de Cullera, 1831. Su secreta-
rio durante un tiempo fue Felipe Salazar. Está en
relación con Espoz y Mina. (Declaración de V. R.
en Colección Causas 1865, V, p. 295)

Castell, José. Consultor supernumerario del cuer-
po de Cirugía Militar, 1822-1823.

Castell, Miguel de. Magistrado de la Audiencia de
Cataluña, 1817-1834.

Castellá, conde de. Cf. Castellví, Antonio.

Castellano, Francisco. Sobrestante mayor 
de las obras del Real Sitio de Aranjuez, 1809. Un
anónimo le acusa de tener tratos con los france-
ses. Tenía una hija sirviendo en casa de Ramón
Ger. (AHN, Estado, leg. 30 C, doc. 27)

Castellano, Pascual Antonio. En 1808 se
hallaba preso en la cárcel de Cádiz por una
causa abierta en 1795, en la que se le acusa-
ba de falsificar vales reales. Fue puesto en
libertad en el tumulto ocurrido en la ciudad
en mayo de 1808. En 1809 pide ser oído «para
proponer medidas utilísimas a la patria».
(AHN, Estado, leg. 28 A, doc. 30 y leg. 31 C,
doc. 75)

Castellanos. Sociedad Patriótica La Fontana de
Oro, 16 octubre 1820. Ex secretario de la misma
Sociedad Patriótica.

Castellanos, Ángel. Fiscal de la Audiencia de
Cataluña, 1822-1823.

Castellanos, Luis Paulino. Cura y abogado, elegi-
do diputado por Oaxaca a las Cortes de 1820-
1821. 

Castellanos, marqués de. Título creado en 1763,
en la persona de José Vicente Maldonado
Cañas. Su hijo primogénito Vicente Ramón
Maldonado de Hormaza y Mendoza se casa en
1786 con Ana María Bermúdez y Manuel de
Villena. Pudiera ser el nuestro. Nombrado dipu-
tado a la Junta de Bayona, como representante
de Salamanca, entre los títulos de Castilla. Asis-
tió a las sesiones. Suyo parece ser el Palacio de
Tejares, en la orilla izquierda del Tormes.
(Catálogo Títulos 1951; Sanz Cid 1922; Zaonero
1998)

Castellanos, Pascual Antonio de. Tuvo en
Madrid una academia de lengua castellana,
francés e italiano, y anuncia para el 1 de mayo
de 1809 otra de inglés en Cádiz. A finales del
año la academia, sita en la calle del Teniente, nº 7,
es de inglés, español, latín, italiano y francés.
(Diario Mercantil de Cádiz, 23 abril y 20
diciembre 1809)

Castellanos, Ramón. Cura, diputado suplente
por Oaxaca a las Cortes de 1820-1821. 

Castellar, José de (Barcelona, 1778 - ?, 1836).
Junto con Antonio Ibarrola y con la supervisión
de Domingo Belestá, levanta un mapa de la cos-
ta atlántica entre el fuerte de Matosinhos, en
Portugal, y la desembocadura del río Miño. Bri-
gadier de Ingenieros, 1814, capitán general y jefe
del Estado Mayor de Cádiz, que el 14 de marzo
de 1814 convoca a todos los oficiales y soldados
naturales de la ciudad, retirados o licenciados,
para la verificación de sus despachos o licencias;
de no hacerlo, quedarían excluidos de las recom-
pensas concedidas por el Ayuntamiento en el
aniversario de la Constitución. Forma parte de una
junta de generales, creada el 22 de agosto de 1817,
para calificar a todos los jefes de Infantería, por
lo menos en Cataluña (según un manuscrito,
Barcelona, 1 noviembre 1817, puesto a la venta
por Librería Ultonia, cat. 100, 2001). Jefe políti-
co de Barcelona, enemigo de la Sociedad Patrió-
tica, lo que no fue obstáculo para que fuese
miembro de la misma y aun la presidiese el 1 de
diciembre de 1820, el mismo día de su despe-
dida, por haber sido nombrado jefe político de
Valencia. Según M. M. M. fue uno de los intere-
sados en que se juzgase a Elío, por su responsa-
bilidad en el decreto del 4 de mayo de 1814.
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Subsecretario interino del Ministerio de la Gue-
rra, 1821-1822; y ministro interino del mismo, 9
enero 1822 (por indisposición del titular). Maris-
cal de campo, 1822. Comandante militar de
Valencia, 1823. Firma la convocatoria para una
reunión de los emigrados políticos, París, 25 mayo
1831, de cuya comisión es miembro después, 30
mayo - 1 agosto 1831. Regresó a España hacia
1833, siendo elegido comandante de Zapadores de
Barcelona. (Capel 1983; Riaño de la Iglesia 2004;
AN, F7, 12083; AGMS, expte. Francisco Javier
Cornel; ACD, Serie General de Expedientes,
leg. 104, nº 35, 1831; El Dardo, 1831; cat. Ulto-
nia, cit.; Páez 1966)

Castellarnau, Francisco. Regidor afrancesado
del Ayuntamiento de Barcelona. Firma el Regla-

mento para el servicio militar y de aloja-

mientos de esta ciudad, Barcelona, 14 marzo
1812. (Diario de Barcelona, 19 marzo 1812) 

Castellarnau, José Antonio. Vecino de Tarragona,
maestrante de Ronda, gran cruz de Carlos III.
Habiéndosele señalado 1.500 duros en concepto de
préstamo general de los pudientes de la provincia,
los aporta inmediata y gratuitamente (Gazeta de

Valencia, 19 diciembre 1809). Miembro de la
Comisión de Hacienda del Congreso Provincial
de Cataluña, Tarragona, 19 julio 1810, diputado
por Cataluña a las Cortes de Cádiz, en las que
juró el 24 de septiembre de 1810, en 1813 ausen-
te con licencia temporal. Capitán de la primera
compañía de Tiradores de Tarragona, tesorero
honorario de ejército, 1807-1823, herido en
1812. Purificado en mayo de 1829. (AGMS;
suplemento al Diario Mercantil de Cádiz, 21
agosto 1810; Calvo Marcos 1883; Guía Política
1812) 

Castelldosrius, marqués de. Cf. Sentmenat-Oms
de Santa Pau y de Vera, Francisco Javier. 

Castelldosrius, marquesa de. Dama de María
Luisa, 1794. Figura hasta 1819. Probablemente
es la madre del anterior. 

Castelldosrius, marquesa de. Cf. Trejo del Cam-
po Ponce de León, María Teresa. 

Castellet, barón de. Cf. Alegre Aparici y de Amat,
Mariano.

Castelló, Antonio, alias el Valenciano. Liberal,
escapado de Plasencia (Cáceres), cuando la ciu-
dad fue tomada por Sánchez de León en 1823.
Los realistas mandaron a Boquique para que lo
detuviese. (Flores del Manzano 2002) 

Castelló, José (Bocairente, Valencia, h. 1748 -
Cádiz, 22 enero 1813). Oficial de la primera
Secretaría de Estado, confinado al mismo tiempo
que el conde de Floridablanca, y liberado el 28
de marzo de 1808. Ministro del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, diputado por Valencia a las
Cortes de Cádiz, elegido el 14-15 de febrero de
1810, juró el 7 de noviembre de 1810. Casado
con Teresa Domínguez. Vivía en Cádiz en la calle
de Murguía. Su ideología, al decir de Ardit, llega-
ba a ser liberal, sin serlo del todo. (AHN, Estado,
leg. 1 P, doc. 1; Calvo Marcos 1883; Castro 1913;
Ardit 1977) 

Castelló y Amat, Vicente (Valencia, 1787 -
Valencia, 2 junio 1860). Pintor que estudió y fue
premiado en la Academia de San Carlos de
Valencia y fue discípulo también de Vicente
López. Carlos IV le eximió del servicio militar,
pero durante la Guerra de la Independencia sir-
vió en Zapadores y Minadores, alcanzando el gra-
do de subteniente. En 1815 fue nombrado
académico de mérito de San Carlos, en 1823 ayu-
dante de pintura y finalmente director profe-
sor de dibujo del antiguo y natural. (Ossorio y
Bernard 1975)

Castelló y Ginesta, Pedro, marqués de la Salud

(Guisona, Lérida, 4 marzo 1770 - Madrid, 1 julio
1850). Perteneciente a una ilustre familia de
médicos, estudió las primeras letras en su pue-
blo, Filosofía en la Universidad de Cervera, y
Cirugía Médica en Barcelona. Por influencia de
su tío materno Agustín Ginesta y del catedráti-
co y cirujano Domingo Vidal, al acabar la ca-
rrera, en 1796, fue nombrado cirujano del
regimiento de Alcántara, que se hallaba en el
Puerto de Santa María, de donde pasó en 1799
como catedrático sustituto al Colegio de Cirugía
de Santiago de Compostela, pero no habiendo
comenzado las clases en este colegio, solicitó y
obtuvo pasar al de Barcelona. En 1801 se le
nombró cirujano de la Casa Real, y catedrático
sustituto de San Carlos en Madrid, en donde
además obtuvo el título de médico. Durante la
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Guerra de la Independencia no quiso entrar al
servicio de los franceses. Disfrazado de criado
en 1809 pasó a Alcalá, en donde recogió a su
familia, y de allí, por Cuenca y Cataluña, llegó a
Mallorca, en donde trabajó en el hospital mili-
tar. En 1814 volvió a Madrid, ascendiendo a
catedrático de número de Obstetricia, enferme-
dades de mujeres y niños, y enfermos de sífilis.
Realizó en los años siguientes una ímproba labor
en favor de su profesión y de la sanidad nacional.
De tendencias liberales, aunque sin especial
inclinación a la política, fue separado de su cáte-
dra el 18 de marzo de 1824. La gota de Fernan-
do VII, al agravarse la noche del 1 de febrero de
1825, obligó al monarca a llamar a Castelló, quien
le salvó la vida, por lo que agradecido le nombró
el 11 de mayo de 1825 cirujano de cámara de S. M.,
cargo que Castelló utilizó para lograr la reposi-
ción de sus compañeros de claustro. Partidario
de la reunión de las enseñanzas de Medicina y
Cirugía, tomó parte en una comisión que elaboró
el reglamento de 1827, que sentó las bases para
dicha reunión. Se interesó también por el fomen-
to de las aguas minerales, previo el análisis quí-
mico de las mismas; y también por el progreso de
la medicina militar. Enfermo en Barcelona en
1828, le visitaron los reyes. Presidente de la Aca-
demia de Medicina en 1830, influyó para que se
reformasen todas las academias del reino. Vocal
de la Dirección General de Estudios, 1835-1836,
presentó en ella una Memoria sobre el arreglo

de la ciencia de curar, Madrid, 1836. Empeño
suyo fue también la construcción del edificio de
San Carlos de Madrid. Recibió la cruz pensiona-
da de Carlos III, la de Isabel la Católica, la de
Constantino de Nápoles, y fue hecho marqués.
La muerte de dos hijos, en 1842 y 1843, le sumió
en un gran abatimiento. (Castelo Serra 1850;
Álvarez Sierra 1961; Alonso Rubio citado por
Espina y Capo 1926; Corminas 1849; Páez 1966)

Castello Melhor, marqués de. Gran cruz de
Carlos III, 1814. Figura hasta 1819. 

Castelló y Roca, Juan. Supernumerario y biblio-
tecario del Colegio de Cirugía de San Carlos
1821-1823. Separado de su cátedra en 1824.
(Guerra 1971) 

Castellón, Mariano. Magistrado de la Chancillería
de Valladolid, 1817-1819. 

Castellot, Joaquín Benito. Presbítero turolense,
traductor de francés a castellano de la Historia de

la Semana Santa, Madrid, 1774 y varias ediciones
posteriores; traductor también de Blas Monestier,
Principios de devoción, Madrid, 1788; y de
Adrien Parvilliers, Estaciones de Jerusalén para

servir de asunto de meditación sobre la Pasión

de Ntro. Sr. Jesucristo, Zaragoza, 1824. Dice que
visitó personalmente los Santos Lugares. Usó el
seudónimo de Benito Aragonés. Parece que era
agente de la Inquisición. Según el cat. 62 Hesperia,
2004, fue autor de la comedia La cómica conver-

tida. (Cat. 62 Hesperia, 2004, cit.; Palau y Dulcet
1948 y 1990) 

Castellote (Benicarló, Castellón, ? - ?). Labrador,
guerrillero, preso y condenado a muerte por la
Comisión Militar de Tortosa, 17 marzo 1812, por
formar parte de una banda o cuadrilla, y por llevar
además una escopeta con su bayoneta y cartu-
chos. (Gazeta de Valencia, 3 abril 1812)

Castells, Mariano. Capitán fiscal del proceso de
Juan Adán Trujillo, que el 22 de mayo de 1824 emi-
tió un dictamen a su favor, pero fue sustituido por
Félix Cortés. (AGMS, expte. Adán Trujillo)

Castells, Miguel. Cf. Castell, Miguel. 

Castells y de Montaner, Joaquín. Corregidor de las
Alpujarras, con sede en Ujígar, 1817-1820; juez de
primera instancia de la misma localidad, 1821.

Castellvell, marqués de. Cf. Amat y Peguera,
Manuel Cayetano.

Castellví, Antonio de Padua, conde de Castellá (?-
?, 13 enero 1833). Según el Índice de Expedien-
tes Personales del AGMS, el conde de Castellá,
Antonio de Castellbí, ingresó en el Ejército en
1804. Ayudante de guerrillas de una parte de la
gobernación de Valencia, 1810-1811 (Gazeta Ex-

traordinaria de Valencia, 13 abril 1810). Según
Gazeta de la Junta Superior del Reino de Va-

lencia, 2 agosto 1811, se trata de dos personas
diferentes. (Catálogo Títulos 1951; Gazeta Ex-

traordinaria de Valencia, cit.; Gazeta de la Jun-

ta Superior del Reino de Valencia, cit.)

Castelo, Antonio. Teniente coronel, comandante
del primer regimiento de Cazadores de Valencia,
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mayor general de Infantería del ejército de ope-
raciones que, en Castellón, 18 diciembre 1810,
se cumplió la sentencia de pena de muerte
impuesta a Hemeterio Martínez, y se premio a
José Pullés con una certificación y un escudo
(suplemento a la Gazeta de la Junta Superior

del Gobierno de Valencia, 25 diciembre 1810).
Pudiera ser el siguiente. 

Castelo, F. Comandante de Cazadores de Valen-
cia, que en marzo de 1812 fue llevado prisione-
ro por los franceses de Valencia a Madrid, pero
en la capital pudo esconderse, y en unión con
José María Montserrat por La Mancha y Sevilla
llegó a Cádiz, en donde tuvo problemas para su
purificación. Le ataca el Tío Zoquete y le de-
fiende A. C. (Diario Mercantil de Cádiz, 26
agosto 1813)

Castels, Manuel. Oficial del regimiento de Infan-
tería de Toledo. Sociedad Patriótica de Pamplona,
10 junio 1820.

Castera, Luis. Comerciante gaditano afrancesado,
aunque no dado a la política. Emigró a Francia.
(Barbastro 1993)

Casterás, Rafael de, Vizconde de Casterás (Moure-
de, Gascuña, Francia, 24 enero 1763 - ?). Volunta-
rio en el ejército español en 1793, hizo la guerra
contra la República Francesa, 1793-1795, ascendió
a capitán en 1796. En la Guerra de la Independen-
cia llegó a teniente coronel, 1810. El 4 de febrero
de 1811 se casó en Mahón con Blanca Pola Me-
dina. Combatió en Cataluña en 1808, se halló en la
toma de Alcoy en 1813, luchó en Cataluña y en
Aragón en 1814. Gran cruz de San Hermenegildo,
1816; y de San Fernando, 1817. Coronel vivo, te-
niente coronel mayor, 1817, y comandante
accidental del regimiento de Zaragoza, 17 de
Infantería de línea, 1817-1821, con guarnición en
Palma de Mallorca. A pesar de que aparece en la
Sociedad Patriótica de Palma el 19 de mayo de
1820, se queja de haber sido perseguido por las
sociedades patrióticas y de no avanzar en su carre-
ra bajo el régimen liberal. Parece que se le seguía
causa criminal, por lo que en abril de 1821 solicitó,
y obtuvo el retiro, se fugó a París, y no volvió has-
ta 1824. Purificado en mayo de 1825. Además de
las cruces ya citadas poseía la de San Luis y la Flor
de Lis francesa. (AGMS) 

Casterás, vizconde de. Cf. Casterás, Rafael de.

Casterec, Rafael. Teniente coronel de Iliberia,
que mandaba la derecha en la salida de Tarrago-
na del 18 de mayo de 1811. (Gazeta de la Jun-

ta-Congreso del Reino de Valencia, 28 mayo
1811)

Castiel, barón de. Cf. Bernad y Sanz, Tomás.

Castiglione, duque de. Cf. Augereau, Charles-
Pierre-François. 

Castilla. Cf. Romero de Castilla, Francisco.

Castilla. Oficial probablemente, detenido en
Madrid después de la batalla de las Platerías,
septiembre 1821, según El Zurriago, noviembre
1821.

Castilla, Antonio. Brigadier, encargado el 2 de
diciembre de 1808 por la Junta Militar y
Política de Madrid de organizar a los habitantes
de la capital en cuerpos y compañías, lo cual
debió tener poca eficacia, porque la ciudad se
rindió en seguida. (AHN, Estado, leg. 34 A,
doc. 24)

Castilla, Francisco. Cf. Romero de Castilla,
Francisco.

Castilla, Francisco de Paula (Robladillo, Va-
lladolid, ? - ?). Ingresó en el Ejército el 21 de sep-
tiembre de 1792 en Guardias de Corps,
alcanzando el grado de alférez de Caballería el 26
de marzo de 1805. El mismo año, después de
accidentarse, recibió el retiro. Con la Guerra
de la Independencia consiguió que el marqués de
la Romana le confiriera un empleo y monta la
partida que llamó Húsares Francos de Simancas,
con 207 jinetes, de los que 125 eran cabos o sol-
dados. En diciembre de 1810 se juntó en
Sahagún (León) con las guerrillas de Hilario y de
Losada, a las órdenes de Acedo Rico. Según
fuentes francesas, fueron todos derrotados el
23 y 24 de diciembre de 1810 en Cos (Santander)
y Saldaña (Palencia). Con Ramón Santillán y
Manuel Tobar dirige la sección militar del
Consejo Supremo de Castilla, marzo 1811, insti-
tución que agrupa a todas las partidas de Castilla
la Vieja, bajo la presidencia de Jerónimo Merino.
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Castilla y Valenzuela, Juan María de

Después de ser herido en Mediana (Valladolid),
el 26 de abril de 1812 le dieron licencia absoluta
para que restableciese su salud. Marchó a San
Miguel del Pino (Valladolid), en donde en 1814
fue comandante de Milicia Urbana, comandante
de cuerpo franco, graduado de teniente coronel.
Durante el Trienio liberal fue enemigo del siste-
ma, ocultando en su casa al Rojo de Valderas.
En 1823 se opuso al Empecinado y fue durante
algunos días comandante de los Voluntarios
Realistas de Caballería. (Gazeta Nacional de

Zaragoza, 20 enero 1811; El Redactor Gene-

ral, 2 julio 1811; Sánchez Fernández 2000 y
2001)

Castilla, Luis. Subteniente de la secretaría del
departamento de Artillería de Segovia, 1817-
1818. 

Castilla, Manuel. Garzón del segundo escuadrón
de la plana mayor del ejército, 1817. Retirado en
Villaumbroso (Palencia), 16 febrero 1821. En
Madrid, 9 noviembre 1824, se queja de haber pade-
cido quebrantos durante el gobierno revoluciona-
rio. Ayudante de Guardias de la Persona del Rey
pide la banderola de menor edad para su hijo de
igual nombre, 24 octubre 1826. Caballero de San-
tiago, gran cruz de San Hermenegildo. (AGMS) 

Castilla, Manuel. Segundo teniente coronel de
Ingenieros en Indias, 1817-1819. 

Castilla, Manuel. Teniente de la quinta compañía
del regimiento de Bailén, casado con María Josefa
de Marco, que falleció en 1813 en Alhendín (Gra-
nada), dejándole tres hijos menores de edad, sin
otro auxilio que la caridad de sus parientes,
pobres labradores; la pensión de 300 reales que
disfrutaba de su mujer se traslada el 26 de marzo
de 1814 al presbítero D. Diego de la Vega, tutor de
sus hijos. Desde Calahorra, 15 mayo 1816, pide y
se le concede pasar al regimiento Costa de Grana-
da. Retirado disperso en Alhendín, 8 octubre
1817. (AGMS)

Castilla, Pedro. Autor de los artículos «Economía
política» fechados en Cádiz 6, 20, 28 agosto y 1
septiembre 1812, y publicados en Diario Mer-

cantil de Cádiz, 31 agosto, 10, 12, 17 y 8 (sic,
acaso 18) septiembre 1812, en los que recomien-
da desterrar la ociosidad siguiendo las enseñanzas

de Olavide, y la repoblación del territorio, más el
uso de las matemáticas, química y mineralogía
en la agricultura, en lo que sigue y desarrolla a
Campomanes, Olavide y Jovellanos. Establece
los obstáculos que se oponen al crecimiento de la
población. En materia pedagógica, dentro de una
educación a la vez científica y armónica, sigue a
Jovellanos. Exalta las virtudes del pueblo aldea-
no, y también las reformas que se necesitan,
siguiendo a Olavide, Campomanes y Jovellanos;
quisiera que de una agricultura próspera saliera
una industria también pujante, con vuelta al
buen gusto del Siglo de Oro. 

Castilla, Rafael José. Corregidor de Espera
(Cádiz), 1817-1820.

Castilla, Ramón. Sociedad Patriótica de Amantes
del Orden Constitucional, Madrid, 7 junio 1820.
En la documentación policial francesa figura
como empresario litógrafo, con domicilio en
Madrid. En abril de 1823 pasa por Bayona con
dirección a París. En agosto es expulsado de la
capital. La policía considera probadas sus opinio-
nes revolucionarias. En junio de 1827 regresa de
París a Madrid, después de un viaje a Inglaterra.
(AN, F7, 11999)

Castilla, Ramón. Oficial de Infantería, 1799.
Pudiera ser el anterior. 

Castilla, Rufino José. Comandante del regimien-
to de Pavía, 4 de Caballería ligera, 1823.

Castilla y Mendoza, Juan Vicente de. Cf. Castillo
y Mendoza, Juan Vicente de.

Castilla Ramírez de Arellano, Domingo Antonio

de (Logroño, 12 mayo 1744 - ?). Hijo de Felipe
de Castilla Ramírez de Arellano y de Javiera
Ilardui, regidor perpetuo de su ciudad. Muy or-
gulloso de su prosapia, que se remonta al siglo
XVII, ejerció toda clase de empleos municipales.
(AHN, Estado, leg. 10 A) 

Castilla y Valenzuela, Juan María de, V marqués

de la Granja (Sevilla, ? - Sevilla, 11 septiembre
1812). Hijo del IV marqués, Antonio María de
Castilla Cansino, caballero de Santiago, y de Cons-
tanza María de Valenzuela y Rodríguez de Valcár-
cel. Se casó en Sevilla el 4 de enero de 1773 con
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Manuela Tous de Monsalve y Fernández de
Velasco, marquesa de Caltójar y de Valdeosera,
condesa de Benagiar. Corregidor e intendente de
Burgos, estuvo a punto de ser asesinado en la
conmoción popular de la ciudad, abril 1808.
Habla de sus servicios y de lo mucho que pade-
ció entonces, por haber apresado los franceses a
un correo español. Pide que se examine su con-
ducta (AHN, Estado, leg. 29 E, doc. 95). Inten-
dente de Salamanca, designado para asistir a la
Asamblea de Bayona, en representación de Sevi-
lla, entre los títulos de Castilla, no compareció.
No obstante, fue caballero de la Orden Real de
España, 12 diciembre 1809 (Gazeta de Madrid

del 17). Cuando los franceses ocuparon Sevilla
en 1810, se quedó en la ciudad, siendo regidor de
la misma, aunque se dice que ayudó a los patrio-
tas. En todo caso en abril de 1812 se pasó a los
patriotas (Queipo de Llano 1953; Catálogo Títu-
los 1951; Ceballos-Escalera 1997; Sanz Cid 1922;
Mercader 1983; Morange 2002). Según otra
versión el marqués de la Granja es José Víctor
García de Samaniego y Ulloa (1754-1810). (Zao-
nero 1998)

Castillejo, Antonio (Granada, h. 1776 - Cádiz, 2
junio 1823). Ingresó como cadete en el Ejército el
21 de enero de 1791, subteniente en 1794.
Teniente coronel de Artillería, a principios de
1809 se encarga, junto con el coronel Luis Pessi-
no, de instalar en Sevilla una fábrica de fusiles, y
en el mismo año se le comisionó para la compra
de 80.000 fusiles en Trieste. Subdirector de la
Fundición de Artillería de Bronce de Sevilla,
1817-1823; coronel de Artillería, 10 noviembre
1820. Casado con María Pastora Rivarola y Medi-
nilla. Comandante de Artillería de Cádiz, 8
diciembre 1820, hasta su muerte. Firma la Pro-

testación del gobierno de Cádiz a su vecinda-

rio, a la España, a la Europa, Cádiz, 1 mayo
1821, publicada en Diario Gaditano, 4 mayo 1821:
«Aunque los austríacos hayan ocupado Nápoles,
en Cádiz no se perderá la libertad; si hace falta
será la tabla de salvación para la patria». (AGMS;
AHN, Estado, leg. 15, doc. 2; Vigón 1947; Diario

Gaditano, cit.)

Castillejo, José María. Regidor de Granada, dipu-
tado a las Cortes de Cádiz, elegido el 10 de julio
de 1813, juró el 13 de septiembre de 1813. (Cal-
vo Marcos 1883)

Castillejo, Tomás. Soldado del segundo regimien-
to de Infantería de línea, afrancesado, caballero
de la Orden Real de España, 27 octubre 1809.
(Diario Mercantil de Cádiz, 10 agosto 1813)

Castillejo Navalón, Juan. Alcalde mayor de Al-
conchel (Badajoz), 1819-1820.

Castillejos, Mariano. Abogado. Elegido diputado
por Oaxaca a las Cortes de 1820-1821, no llegó a
incorporarse. 

Castillet. Labrador acomodado en Campell
(Alicante), capitán o comandante de batallón
con el canónigo Balonga por tierras del Esera,
hecho prisionero por Balbino Cortés en diciem-
bre de 1822 y llevado a Monzón. (AGMS, expte.
Cortés)

Castillitz, barón de. Vocal de la Junta de
Cataluña, que en su escrito de Montserrat, 11
junio 1811, agradece a la Junta de Valencia su
interés por la felicidad del Principado. (Gazeta

de la Junta-Congreso del Reino de Valencia,
2 julio 1811)

Castillo. Mayor de Milicias desterrado de Sevilla
por servil, 18 abril 1821. (Gil Novales 1975b)

Castillo. Alférez del regimiento de Caballería de
La Albuera, encargado del almacén. Hacia 1830-
1831 se entiende con Bernardo Márquez. (Colec-
ción Causas 1865, V, p. 328) 

Castillo, Anastasio. Presidente de la Junta Cri-
minal Extraordinaria, afrancesada, de Cuenca,
mayo 1812. (Scotti 1995)  

Castillo, Antonio. Librero de Madrid en 1820,
con tienda «frente a las gradas de San Felipe». 

Castillo, Antonio del. Individuo de Sevilla que
prorrumpió en voces subversivas a la puerta del
teatro. Su caso es uno de los que provocan la pro-
testa de la Diputación Provincial contra la
Audiencia, en su Representación, Sevilla, 1821.

Castillo, Baltasar. Canónigo de Cuenca y gober-
nador de su obispado con los franceses. Caballe-
ro de la Orden Real de España, 12 marzo 1812.
(Gazeta de Madrid del 18) 
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Castillo, Gregorio

Castillo, Bartolomé. Sociedad Patriótica de
Alcantarilla, febrero 1822. Tío de Diego Moreno,
presidente de la misma. Diputado suplente a
Cortes por Murcia, 1822-1823. (Diputados 1822)

Castillo, Bonifacio. Se ordena su detención en
Cádiz y destierro a Canarias el 3 de agosto de
1823, junto con varios significados liberales y
absolutistas.

Castillo, Calixto. Fiel medidor de la sal de
Ledesma, acusado el 18 de diciembre de 1809,
junto con José de la Viñuela, de haber formado
un complot para envenenar a los franceses. No
fueron ejecutados inmediatamente por interven-
ción del marqués de Almenara, y al final, el 12 de
enero de 1810, se sobreseyó. (Scotti 1995) 

Castillo, Carlos del. Librero de Cádiz, en la calle
de San Francisco, 1809-1813. (Diario Mercantil

de Cádiz, 6 noviembre 1809; El Redactor

General, 7 octubre 1813) 

Castillo, Cayetano. Suscriptor del Diario Gadi-

tano, según la lista facilitada por Juan Roquero,
publicada con el número correspondiente al día
1 de marzo de 1821.

Castillo, I conde del. Cf. Núñez del Castillo y
Molina, Juan-Clemente.

Castillo, Diego. Sociedad Patriótica de Sevilla,
30 junio 1820. Lector en dicha sociedad; consta,
nuevamente, el 1 de noviembre de 1820.

Castillo, Domingo. Abogado nombrado el 23 de
febrero de 1811 alcalde mayor de Cariñena
(Zaragoza). (Gazeta Nacional de Zaragoza, 28
febrero 1811)

Castillo, Domingo. Comisario honorario de Gue-
rra, 1818-1823.

Castillo, Florencio del. Catedrático de León, Costa
Rica, diputado a las Cortes de Cádiz por Costa Ri-
ca, juró el 11 de julio de 1811. Diputado suplen-
te en las Cortes ordinarias, permaneció en ellas
hasta el 10 de mayo de 1814. Vivía en Cádiz con su
hermano Demetrio del Castillo y, probablemente,
con el esclavo José del Castillo. Fue partidario de
la creación de Diputaciones Provinciales en

América, de la abolición de la mita y del cum-
plimiento de todas las disposiciones que favo-
recían a la población americana. Diputado por
Guatemala a las Cortes ordinarias de 1813-1814.
Premiado en 1814 con una prebenda en Oaxaca.
(Calvo Marcos 1883; Lista Diputados 1813; Lista
Interina Informantes 1820; Rieu-Millan 1990) 

Castillo, Francisco. Capitán gobernador de Puer-
to de Sisal (México), 1819. 

Castillo, Francisco del. Regente de la Audiencia
y Real Acuerdo de Zaragoza, que firma la
Circular de la Real Audiencia de Aragón,
Zaragoza, 5 septiembre 1808, publicada en el
Diario de Madrid y con el título de Manifiesto,
Valencia, 1808. Continúa en su puesto con los
franceses. (Diario de Madrid, 15 septiembre
1808; Palau y Dulcet 1948 y 1990; Gazeta

Nacional de Zaragoza, 13 julio 1809) 

Castillo, Francisco Javier. Cf. Castillo y Navia,
Francisco Javier.

Castillo, Gregorio. Sargento mayor del regi-
miento de Infantería de Sevilla, al que Godoy en
1803 encargó que se dirigiese a Tánger con una
carta para Francisco Amorós, sobre el estado
presente de las relaciones hispano-marroquíes.
En 1807, ya teniente coronel, cuando Amorós
fue nombrado director del Instituto Pesta-
lozziano, pasó a ser segundo jefe del mismo. Ofi-
cial en la Secretaría de Guerra, 1808, se
afrancesó, y fue jefe de división en el Ministerio
de la Guerra, 21 agosto 1809 (Gazeta de Madrid

del 29 de septiembre). Recibió la Orden Real de
España, 17 diciembre 1809 (Gazeta de Madrid

del 17). En 1814 pasó a Francia, pero después del
30 de mayo volvió a España, estableciéndose
en Vitoria. Al saber que Napoleón había vuelto a
París, se trasladó a una casa de campo en los
alrededores de Cuenca. Allí fue detenido, y con-
ducido de justicia en justicia hasta Francia,
secuestrándole todos los bienes. Desde Burdeos
dirige una representación al conde de Peralada,
de la que éste, París, 18 noviembre 1815, informa
a Pedro Cevallos: pide que se le levante el
secuestro y que se le permita volver a España.
(AHN, Estado, leg. 28 C, doc. 127 y leg. 5282,
expte. 277; AGMS; Fernández Sirvent 2005;
Ceballos-Escalera 1997)
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Castillo, Gregorio. Teniente de Infantería en
1815-1835. Colaborador del Semanario Nacio-

nal, Político y Científico de Barcelona, 1820.
Subteniente del regimiento de Infantería de Mur-
cia. No parece que sea el anterior. 

Castillo, Ignacio María. Catedrático de Filosofía
y Matemáticas en la Universidad de Salamanca,
opositor a prebendas de oficio y a las de San
Isidro el Real, de Madrid. Canónigo de la iglesia
de Villafranca del Bierzo, diciembre 1809. Vocal
y secretario de la Junta de Villafranca y regidor
de su Ayuntamiento. El 15 de diciembre de 1809
solicitó la vacante de decano de la iglesia de Tuy
o el arcedianato de Limia, también vacante. El
caso es que cuando los franceses entraron en
Villafranca, perdió todo lo que tenía. (AHN,
Estado, leg. 32, doc. 113) 

Castillo, fray Ignacio María del. Presbítero, autor
de Elementos de retórica, México, 1812;
Exhortación que en la santa iglesia patriar-

cal de Sevilla hizo a los cuerpos de Infantería

y Caballería de la Milicia Voluntaria Local al

tiempo de prestar el juramento solemne de

defender la Constitución, Sevilla, 1820; nueva
Exhortación […] en el día 3 de diciembre de

1820, Sevilla, 1821; Sermón predicado en...

Sevilla, el día 9 de marzo, en el aniversario

del restablecimiento de la Constitución políti-

ca de la Monarquía Española, Sevilla, 1821
(Palau y Dulcet 1948 y 1990; cat. 11 La Galatea,
diciembre 2000). Incluido por el Mensajero de

Sevilla en una lista de personas que entran y
salen por las puertas del alcázar, a sus nego-
cios o diligencias (reproducido por Diario

Gaditano, 5 abril 1822). Siguió con Elegía a la

muerte desgraciada del Excmo. Sr. D.

Francisco Javier Elío, Sevilla, Imp. Real, 1824.
(Palau y Dulcet, cit.; cat. La Galatea, cit.;
Mensajero de Sevilla, cit.; Diario Gaditano,
cit.)

Castillo, José del. Juez de Jaén, afrancesado. Al
acabar la Guerra de la Independencia emigró a
Francia. (Barbastro 1993)

Castillo, José del. Coronel retirado en las Alpu-
jarras, diputado (no a Cortes) de la Diputación
Provincial de Granada, 26 mayo 1820. (Oliva
1957)

Castillo, José del. Comisario de Guerra, 1815-
1832.

Castillo, José del. Regidor elegido diputado por
La Habana para las Cortes de 1822-1823. (Valdés
1879) 

Castillo, José Anastasio de. Fiscal de la Audien-
cia de Canarias, 1823.

Castillo, José María del. Vicecónsul de España en
Cette (Francia), 1815-1820; cónsul general en Lis-
boa, 1821-1822.

Castillo, José Vicente del. Estanquero de Molina
de Aragón (persona encargada de la venta públi-
ca de géneros estancados), que fue preso, y se le
formó expediente el 2 de abril de 1809 por sospe-
choso. Comenzó a declarar el día 9. Según dijo, ni
él ni su mujer Luisa Fernández Toledano, ni una
amiga llamada la Taroda, habían huido cuando
entraron los franceses en Molina, porque les faltó
tiempo para recoger la familia. La realidad era
otra: los tres habían aprovechado que las casas se
habían quedado vacías para desvalijarlas sistemá-
ticamente, aunque el conjunto de lo que se lleva-
ron no parece haber sido espectacular. Luisa y la
Taroda negaron toda participación en los robos;
Luisa sólo reconoce uno de ellos, aunque dice que
lo había comprado, y en casa de la segunda se
encontraron varios objetos de esta procedencia.
Arenas López detalla todos los hurtos, aunque los
relativiza al decir que tienen lugar en un contexto
en que los franceses andaban derribando tabi-
ques en busca de tesoros. (Arenas López 1913) 

Castillo, Lorenzo del. Personaje que el 3 de
noviembre de 1808 presentó un proyecto para
matar a Napoleón, pero en marzo de 1809 se
supo que había sido enviado por el gobierno
francés para corromper al ejército de Extrema-
dura. Llevado a la cárcel de Badajoz, alegó que
para conocer las intenciones del enemigo trató
en Madrid con algunos malos españoles. En
agosto de 1809 se le puso a disposición del Tri-
bunal de Seguridad Pública. (AHN, Estado, leg.
29 I, doc. 299)

Castillo, Luis. Nombrado elector por el partido
de Denia, 9 febrero 1810. (Gazeta de Valencia,
16 febrero 1810)
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Castillo, Sebastián del

Castillo, Luis del. Cónsul en Odesa (Rusia),
1804-1823. Autor de Compendio cronológico

de la historia y del estado actual del imperio

ruso, Madrid, 1796; y de Observaciones sobre el

comercio del mar Negro, con especificación

del que los españoles pueden hacer allí venta-

josamente, Madrid, 1828. Una carta suya de 28
de diciembre de 1811 se publica en Diario

Mercantil de Cádiz, 16 junio 1812, reproducida
del Dario de Mahón (sic) del 3 de mayo. Dice
que el duque de Santa Fe le nombró cónsul en
las costas rusas del mar Negro, con sueldos que
le serían pagados por la casa Banquenault de
París; pero rechazó todo por lealtad a su patria y
a su legítimo soberano. (Diario Mercantil de

Cádiz, cit.) 

Castillo, Luis del. Abogado, rico propietario de
Toledo, que el 21 de abril de 1808 vio su casa
asaltada y destrozada por la multitud, que grita-
ba «Viva Fernando VII». Se le sospechaba afecto
a Godoy. Él mismo había sido uno de los dirigen-
tes del motín, aunque luego trató de frenarlo,
y aun se benefició al ser nombrado alcalde.
Antonio Cano Manuel aconsejó mantenerle en el
puesto, pues era muy apreciado en la ciudad.
(Queipo de Llano 1953; Foy 1829, III; Rodríguez
López-Brea 2002) 

Castillo, Manuel. Canónigo lectoral de Zamora,
propuesto para la junta del 7 de junio de 1808,
aunque al final no figura. (Gras 1913) 

Castillo, Manuel de. Teniente de navío, coman-
dante de la Diana, autor de un Manifiesto, que
fue anunciado en el Diario Gaditano de 16 de
marzo de 1822, en el que hablando de la mala
situación de la Marina, denunciaba la falta de
subordinación y disciplina que había padecido en
la Diana. M. R. P. C. le corrige; no hubo insubor-
dinación, sino que Castillo ordenó borrar el mote
de Constitución o muerte, que estaba escrito
en la carpeta del libro donde se anotaban las
guardias del buque, y los oficiales se negaron a
obedecer esa orden, calificada de ilegal. (Diario

Gaditano, 6 abril 1822) 

Castillo, Manuel del. Alférez de Guardias Espa-
ñolas, que tomó parte en la intentona revolucio-
naria de Cádiz, 24 enero 1820. (Santiago Rotalde
1820)

Castillo, Mateo. Tesorero en Cádiz, 1809, suegro
del comerciante Francisco Pabón. Se dice que lle-
vó a la ciudad un escrito del Filósofo andaluz en

su retiro, que fue impreso por Manuel Jiménez
Carreño. (AHN, Estado, leg. 31 C, doc. 116)

Castillo, Miguel del. Orador en la Tertulia
Patriótica de Sevilla, 2 septiembre 1821.

Castillo, Pedro del (Sevilla, h. 1757 - Zaragoza, 4
agosto 1808). El 28 de abril de 1774 ingresó de
cadete en Sagunto, tomó parte en 1777 en la
expedición al Río de la Plata, al mando del
teniente general Pedro Cevallos; se halló en la
rendición y toma de la isla de Santa Catalina, y
después luchó contra la República Francesa en
la guerra de 1793, y en la expedición a Cerdeña
del 7 de julio de 1794, y a continuación en Gibral-
tar contra los ingleses, desde el 11 de noviembre
de 1796 hasta julio de 1800. Asimismo concurrió
a la campaña de Portugal, 1801. Teniente coro-
nel del regimiento de Caballería Dragones del
Rey, llegó a Zaragoza a comienzos de junio, 1808.
Por los combates del Arrabal fue ascendido a
coronel, pero en la acción del 4 de agosto de
1808 fue hecho prisionero y muerto por el furor
enemigo. (La Sala Valdés 1908; AGMS) 

Castillo, Pedro Fernando del. Español constitu-
cional que llegó a Bruselas en diciembre de 1824.
(AN, F7, 12042) 

Castillo, Pedro Pascual (Valencia, ? - ?). Teniente
inscrito en el depósito de Tonneins (Francia) en
1814. 

Castillo, Ramón del. Autor de Método nuevo y

sencillo, único y el más ventajoso, para jugar

a las loterías primitiva y moderna, Madrid,
Repullés, 1832, 39 páginas. (Cat. 107 Ultonia,
2003)

Castillo, Ramón Tomás de. Impresor responsable
de Bandera Española, Madrid, 1823. Por un
artículo sobre la Sociedad Landaburiana, inserto
en el nº 15, se le condena a dos años de prisión en
un castillo o fortaleza y a las costas. (Gil Novales
1975b; Bandera Española, cit.)

Castillo, Sebastián del. Administrador general inte-
rino de Vitoria, 1809. (AHN, Estado, leg. 15, doc. 3)
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Castillo, Tomás. Canónigo de Huesca, detenido
en Zaragoza por la conspiración absolutista de 30
de diciembre de 1820. (El Universal Observa-

dor Español, 4 enero 1821) 

Castillo, Vicente del. Diputado por la ciudad de
Cuenca a la Junta de Bayona, uno de los firman-
tes de su Constitución, 7 julio 1808. Caballero de
la Orden Real de España, 12 marzo 1812 (Gaze-

ta de Madrid del 18). (Sanz Cid 1922; Ceballos-
Escalera 1997)

Castillo de Almansa, vizconde del. Cf. Almansa,
Rafael.

Castillo y Almunia, Francisco. Maestrante de
Valencia, caballero de la Orden Real de España,
19 julio 1812 (Gazeta de Madrid del 22). (Ceba-
llos-Escalera 1997) 

Castillo y Almunia, Pedro, II marqués de Jura Real

(? - ?, h. 1823). Hijo de Francisco Pascual Castillo.
Regidor de Valencia, 10 mayo 1789. Familia de
contrabandistas con Francia, dedicados después a
la usura y a la compra de tierras. La plaza de regi-
dor era comprada (García Monerris 1991, manus-
crito, II). Nombrado diputado de Valencia, en
representación de los títulos de Castilla, para el
Congreso de Bayona, no asistió, por lo que le alaba
la Gazeta de Valencia, 19 julio 1808. Vocal de la
Junta de Valencia, da un espléndido refresco, que
duró tres noches, a todos los vocales de la misma,
en celebración de la victoria del Alberche. Una
nota posterior aclara que la primera noche pagó él,
la segunda Pedro Tupper y la tercera el capitán
general José Caro y Sureda. (Sanz Cid 1922; Gaze-

ta de Valencia, cit. y 11 y 15 agosto 1809)

Castillo y Ayensa, José del (Lebrija, 29 junio
1795 - Madrid, 4 junio 1861). Traductor de grie-
go de Anacreonte, Safo y Tirteo, Madrid, 1832;
ministro de Estado, 20 julio 1840; negociador a
partir de 1844 del concordato de 1851; senador
vitalicio, juró el 14 de enero de 1850. Autor de
Historia crítica de las negociaciones con

Roma, desde la muerte del rey D. Fernando

VII, Madrid, 1859. (Palau y Dulcet 1948 y 1990;
Moratilla 1880) 

Castillo Barrantes, Luis del. Jefe político de
Badajoz, 1821-1823.

Castillo y Bethencourt, Agustín del. Autor de A
las Cortes, augusto Cuerpo Legislativo y Sobe-

rano Congreso de la Nación. Conservador de

los derechos del hombre. Restaurador de las

libertades patrias, Gran Canaria, 1823 (6 pági-
nas). Liberal. (Cat. Libros Madrid, mayo-junio
1989) 

Castillo y Bustamante, Joaquín de. Miembro del
Consulado de Veracruz, que manda el 30 de
mayo de 1810 la adhesión de este cuerpo a la
causa española. (Diario Mercantil de Cádiz,
citado en Gazeta de Aragón, 13 octubre 1810)

Castillo Bustamante, Joaquín de. Brigadier de
Infantería, 1813-1823.

Castillo y Carroz, Francisco María, marqués de

Valera y de Fuente Hermosa, vizconde de Valde-

soto. Hijo de Francisco Pascual de Castillo, mar-
qués de Valera, a quien sucedió en 1772; y de
María Ana Carroz. El 26 de febrero de 1808 soli-
cita licencia para casarse con Antonia Vallés y
Ferrer. Registrador de la corte y canciller mayor
del sello de cera de Castilla, 1809-1819. Maes-
trante de Ronda, caballero de la Orden Real de
España, 19 julio 1812 (Gazeta de Madrid del
22). Regidor y vocal de la Junta de Valencia.
(Catálogo Títulos 1951; AHN, Estado, leg. 32,
doc. 429; Ceballos-Escalera 1997; Gazeta de

Madrid, cit.)

Castillo y Carroz, Juan del (Valencia, febrero
1760 - Valencia, julio 1828). Hijo del marqués
de Valera y de Fuente Hermosa, y hermano
menor del que heredó estos títulos, Castillo se
hizo bachiller en Filosofía, 1776, y doctor en
Leyes, 1779, y en Cánones, 1782. Fue presiden-
te de las Academias de Leyes y de Cánones,
1779 y 1780, y hacia 1784 se trasladó a Madrid,
para dedicarse al «estudio político y de lenguas
extranjeras». Fue nombrado «joven de lenguas»
en las Embajadas de Holanda, 1790-1791,
Londres, 1791-1793, y Viena, 1794, incorporán-
dose en 1795 como oficial en la primera
Secretaría de Estado. Gran cruz de Carlos III,
1801, secretario de Embajada en Francia, 1801-
1802, en cuya condición interviene en la Paz de
Amiens, y en octubre de 1802 vuelve a Madrid a
la Secretaría de Estado. Director general de
Correos, Caminos y Postas, 1806, cargo que
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ocupa hasta 1810, y al mismo tiempo es promo-
vido a consejero de Hacienda. Castillo siguió a la
Junta Central a Sevilla, que le confirmó en el
cargo de director general de Correos. En 1810
es nombrado enviado extraordinario y ministro
plenipotenciario en Lisboa, y de 1811 a 1814 es
acreditado ante la corte del Brasil. Regresa a
España por disconformidad con el tratamiento
suave que según él se da a los rebeldes de las
colonias. Se había casado con María del Carmen
Mezquita y de Pedro, hija del barón de Povadilla,
pero al quedar viudo se hizo sacerdote. El rey le
nombró en 1815 arcediano de San Felipe de
Játiva y capellán después de la Real Maestranza
de Caballería de Valencia. En 1819 ya aparece
como jubilado en el Consejo de Hacienda, y en
1820 como consejero honorario. Con el seudóni-
mo de Justo Linda Calle y Zocrar traduce en
1820 El orden natural y esencial de las socie-

dades políticas, de P. F. Le Mercier de la
Rivière, libro que representa un hito en la pe-
netración de la fisiocracia en España, no preci-
samente por espíritu progresista, sino todo lo
contrario, según demostraron Lluis Argemí y
Ernest Lluch. Castillo formó parte en 1823 de la
Junta Gubernativa del reino de Valencia, decisi-
va para el triunfo del absolutismo, que nombró
al nuevo Ayuntamiento, y éste a Castillo rector
de la Universidad de Valencia, hasta su muerte,
cargo en el que ejerció a fondo la represión. En
1824 tradujo a Joseph de Maistre, Del Papa y

de la Iglesia galicana, Valencia. (Argemí 1982;
Lluch 1981; Antón del Olmet, V, p. 80-88;
Beauchamp 1823 donde en la tercera entrega, 
p. 298-306, publicó «Lettres de don Juan del
Castillo y Carroz, chargé des affaires d’Espagne
à Lisbonne, au très-excellent seigneur don
Eusebio de Bardaxí y Azara, Ministre de la Junte
Supreme de Gouvernement»)

Castillo y Castro, Manuel del. Capitán de fraga-
ta graduado, llegó en octubre de 1811 a la Isla
de León procedente del depósito de prisione-
ros de Nancy, después de haberse fugado del
Puerto de Santa María. Autor de un artículo
comunicado sobre destinos civiles de los ofi-
ciales de Marina, publicado en el Redactor

General de Cádiz del 10 de octubre de 1820,
que fue rebatido en otro del Diario Gaditano,
21 octubre, en el que se proponía la creación
de universidades marítimas; al que contestó

Castillo con Conversación como saturnal

entre unos amigos, con quienes se hallaba

el teniente de navío don..., acerca del artícu-

lo comunicado en el diario del sábado 21 de

octubre próximo pasado, Cádiz, imp. de la
Unión Nacional, 1820. (Diario Mercantil de

Cádiz, 21 octubre 1811; Redactor General

de Cádiz, cit.; Diario Gaditano, cit.)

Castillo y Centeno, Agustín (Cádiz, 31 agosto
1810 - ?, 25 diciembre 1857). Tertulia Patriótica
de Sevilla, 24 febrero, 8 julio, 13 octubre 1822.
Por su edad se le llama siempre «el joven
Castillo». A su fallecimiento era mayor del cuer-
po de Administración militar. (AGMS) 

Castillo y Clos, Antonio María. Autor de Expo-

sición que hace al monarca don Fernando VII

de la antigüedad, prodigios, épocas en que ha

salido en rogativas públicas, y acaecimientos

para poner en salvo de los enemigos católicos

la imagen de María Santísima de Atocha,
Madrid, 1823. (Palau y Dulcet 1948 y 1990; cat.
12 Santiago, 2007) 

Castillo Cunza, Juan Vicente del. Abogado de
Molina de Aragón, uno de los robados en 1809
por su casi homónimo José Vicente del
Castillo. El juez Francisco Fernández le proce-
só como infidente por haber ejercido su profe-
sión bajo el dominio francés, pero la acusación
es calificada de insostenible. (Arenas López
1913)

Castillo Fiel, condesa de. Cf. Tudó Catalán Ale-
mán y Luesia, Josefa. 

Castillo Larroy, Dámaso. Antiguo secretario de la
Sociedad Económica Segoviana de Amigos del
País, diputado por la ciudad de Segovia a la
Junta de Bayona, uno de los firmantes de su
Constitución, caballero de la Orden Real de
España, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del
27). (Sanz Cid 1922; Diario Mercantil de Cádiz,
10 agosto 1813; Mercader 1983; Ceballos-
Escalera 1997)

Castillo Larroy, Javier. Oficial de la Secretaría de
Gracia y Justicia, 1817-1818; director de la
Superintendencia General de Pósitos del Reino,
1819-1820.
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Castillo Mayone, Joaquín del. Autor de Orto-

grafía de la lengua castellana, con reglas par-

ticulares para los catalanes, valencianos y

mallorquines, Barcelona, 1831; Viaje somniaé-

reo a la Luna, o Zulema y Lambert, 1832; La

ciudadela inquisitorial de Barcelona, 1832;
Atalaya observatoria de ambos sexos o sean

medios y ardides de que se valen para triun-

far uno de otro, 1833; Adelaida o el suicidio,
novela, 2ª edición 1833, 3ª edición 1837; El

Incógnito en el subterráneo, o sean las perse-

cuciones, 2ª edición 1833; Exclamaciones de

un expatriado o Esmeragdo y Clarisa, poema
en cartas, 1833; Liki o la Catecúmena, 1835;
Amor e infidelidad, o el consorticidio, novela,
1835; Los exterminadores o planes combina-

dos por los enemigos de la Libertad para

dominar la especie humana bajo el mentido

pretexto de defensores del Altar y del Trono,

1835; El tribunal de la Inquisición, 1835, 2
vols.; Frailismonia o grande historia de los

frailes, 1836, 3 vols.; El fraile o la reliquia

entre ruinas, 1837; Espinas sembradas por la

dictadura político militar en Cataluña, o los

veinte meses, 1839. Todas las obras publicadas
en Barcelona. (Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Castillo Mendoza, Juan Vicente del. Vocal de la
Junta de la villa y señorío de Molina, 1809
(AHN, Estado, leg. 15). Escribano de consoli-
dación de vales de Molina (Guadalajara). El
juez Francisco Fernández le procesó, le redujo
a prisión y le confiscó los bienes como infiden-
te por haber ejercido su profesión bajo el domi-
nio francés. Todo se derivó de una carta suya,
interceptada por los patriotas, que Juan López
Pelegrín remitió a la Junta de Molina el 3 de
agosto de 1811. La carta, Molina, 30 junio 1811,
iba dirigida a Carlos Abel, capitán de Húsares y
edecán del general Pâris. Pedía en ella un salvo-
conducto para su pariente Juan Manuel Laguna,
que estaba emigrado por miedo del corregidor,
y quería regresar a la villa. Le habla también del
paso de tropas francesas y, de forma imprecisa,
de alguna batalla, en la que habrían muerto
muchos franceses; y se despide con saludos a
Luis Trocolo, capitán de Húsares, y a Luis el

artillero. Aunque la carta parecía más favora-
ble a los españoles que a los franceses, la acu-
sación le considera agente de los enemigos, y
dice que estos datos se unan con los que resultan

contra él en el proceso contra Josefa Sanz,
mujer de José Ramiro Ibor, el corregidor intru-
so. En su proceso salió otra carta, Molina, 7
junio 1811, al barón de Pâris, en la que defien-
de a sus conciudadanos de las exigencias eco-
nómicas del general francés. Pero a Juan
Vicente se le acusaba asimismo de haber permi-
tido que sus hijas concurriesen a los bailes de
los franceses, y de haber dado una relación de los
deudores por obras pías, memorias, etc. Fue
llevado, con otros procesados, a la cárcel de
Beteta (Cuenca), todos ellos acompañados por
el escribano Reinoso, que se hallaba emigrado
en Salmerón (Guadalajara). El 14 de agosto de
1811 fueron llevados a Pozuelo (Cuenca), y lue-
go a Priego. Llevado a declarar el 12 de diciem-
bre de 1811, dijo creer que su prisión se debía a
los curiales Rufo Cebollada y Saturio Hernán-
dez, quienes lo habían acusado ante los france-
ses, que por poco lo fusilan, y que fueron
también los acusadores de su anciano padre. No
estaba en Molina cuando el 1 de marzo de 1811
entraron los franceses, porque había salido con
su familia y con el presidente de la Junta de La
Rioja y Álava, José Virto y Oñate, para ir a Esca-
lera (Guadalajara) con su mujer, Josefa Baque-
ro, y sus tres hijas, para luego marchar con
Oñate y los miembros de la junta a llevar a Car-
tagena las propuestas de oficiales y una carga
de plata. Volvió el 28 de marzo de 1811 para sal-
var a su familia y las cosechas, llegando a las
márgenes del Tajo el 10 o el 11 de abril. El 13 se
halló en la cueva llamada Horno de Ciervo, en
donde le dijeron que venía el traidor Malote
para degollarlos a todos, por lo que optó por
volver a Molina; pasó el 14 por Castellote, y a la
mañana siguiente entró en Molina, al tiempo
que lo hacía también la división, por lo que no
pudo ocultarse. Se presentó al corregidor Rami-
ro y al general barón de Pâris, por quienes fue
mejor recibido de lo que esperaba. Trató a
Pâris, al que describe como hombre muy civili-
zado, y en lo exterior bueno; por su influjo libe-
ró a doce voluntarios honrados y pudientes, los
que salieron del castillo con rebaja de 100.000
reales y raciones. Liberó también a los regido-
res y síndico de Cubillejo de la Sierra y de
Anchuela del Pedregal, en presencia de Mateo
Martínez, de Anchuela. También trató al tenien-
te coronel de Coraceros Ramón Escarampli, a
los edecanes Carlos Abel y Luis Trocolo, y a un
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coronel del que no da el nombre, que estuvie-
ron alojados en su casa. Dice haber tratado tam-
bién a un teniente capitán de Polacos, al que
llama Ignacio Servet Yusqui, y a un teniente
francés, que venían a visitar a sus alojados.
Escribió a Abel dos o tres veces para pedirle
favores, y para contarle historias exageradas de
pérdidas francesas. Nunca reconoció al gobier-
no intruso, y si firmó algunos papeles fue bajo
órdenes estrictas (presenta una de ellas, firma-
da en Molina, 25 abril 1811, por el secretario
habilitado Felipe López Ayllón). El 11 de sep-
tiembre de 1811 pidió que se le levantara el
arresto. Pero Francisco Javier Morencos, comi-
sionado de la Real Caja del Consolidado del
señorío, se opuso, alegando datos falsos, a
pesar de los testimonios en favor de Castillo
Mendoza de muchas personas. El nuevo corre-
gidor, Gregorio Laredo, comprendió que las
cosas no podían seguir así, e iba ya a dictar un
auto en favor del perseguido cuando un motín
lo impidió. Laredo, un momento preso, pudo
fugarse a Zaragoza, y el corregimiento quedó
vacante hasta su vuelta. Francisco Fernández,
Sanz Téllez y Morencos consiguen que la nueva
Junta de Molina el 12 de octubre de 1812 orde-
ne la suspensión en sus oficios de todos los pro-
cesados por infidencia. El interesado, que había
perdido todos sus bienes, presentó un pedi-
mento el 28 de noviembre de 1812, en el que
denunciaba los hechos escandalosos que se
habían dado en la causa. Por fin, después de
una serie de incidentes, el corregidor Laredo
reintegró en su oficio a Juan Vicente, 2 enero
1813, y como todavía Morencos intentó una
maniobra dilatoria, a través de su cuñado el
escribano Judas Martínez de la Tercera, Laredo,
el 30 de enero de 1813, mandó a Judas Martínez
a la cárcel, le suspendió de oficio y le puso una
multa de 200 ducados. Pero todavía en 1815 se
seguía hablando de esta causa (Arenas López
1913). Se sabe además que Castillo Mendoza es
autor de una representación sobre venta de fin-
cas desamortizadas, mencionada por Cristóbal
Góngora, Cádiz, 16 noviembre 1812. (El Impar-

cial, Alicante, 6 enero 1813) 

Castillo y Navia, Francisco Javier, III marqués de

Jura Real (Valencia). Hijo de Pedro de Alcántara
del Castillo y Almunia, II marqués de Jura Real,
y de María de la Concepción Navia y Güemes.

Maestrante de Valencia, regidor de su Ayunta-
miento, uno de los que firman la negativa de la
ciudad a rendirse, Valencia, 8 marzo 1810, res-
puesta al oficio que habían recibido de Suchet
(Gazeta de Valencia, 13 marzo 1810). Nombrado
por el mismo administrador del Colegio de
Huérfanos llamado de San Vicente Ferrer, 25 abril
1812 (Gazeta de Valencia, 1 mayo 1812).
Caballero de la Orden Real de España, 19 julio
1812 (Gazeta de Madrid del 22). Se casó con
Juana Ramírez de Arellano y Tovar, natural de
Madrid, hija de los marqueses de Villatoya.
Tuvieron descendencia. (Ceballos-Escalera 1997;
Gazeta de Valencia, cit.; Gazeta de Madrid, cit.) 

Castillo Negrete, Manuel del (? - ?, enero 1813).
Autor de Remedio político y civil para corre-

gir los defectos de una república, Sampaloc,
1779. Magistrado del Tribunal Supremo, 1812,
Lorenzo Calvo de Rozas le acusó ante las Cortes
y ante el país, y publicó su nombre como crimi-
nal, infractor de las leyes, de la Constitución,
y de lo establecido por las propias Cortes, en
Verdades apoyadas en documentos auténti-

cos, mayo 1812, y Diario Mercantil de Cádiz,
30 septiembre 1812. Defendido por El Pro-

curador General de la Nación y del Rey

(suplemento, 16 octubre 1812). Fiscal de la cau-
sa de Manuel Albuerne, a quien quiso mandar a
un castillo, así como a su defensor Santurio
García Sala, y a la cárcel al procurador José Alba,
como reos de lesa majestad; pero no prosperó.
(Palau y Dulcet 1948 y 1990; Diario Mercantil

de Cádiz, cit. y 17 abril 1812; El Procurador

General de la Nación y del Rey, cit.; El

Redactor General, 6 enero 1813) 

Castillo y Pont, Matías. Firmante de la Repre-

sentación que los regidores de la sitiada,

Junta de Administración y Gobierno del san-

to Hospital de Ntra. Sra. de Gracia, elevan al

augusto Congreso de las Cortes, Zaragoza,
1820. (Palau y Dulcet 1948 y 1990; cat. 56 Farré,
enero 2004)

Castillo y Rodríguez, Juan. Coronel de Caballería
en 1820, que aduce haber levantado en 1793 un
regimiento de Granaderos y otro de Caballería y
Carabineros. Intervino en la guerra de las
Naranjas, 1801, pero Godoy le persiguió por no
quererle revelar «el secreto del arma de fuego».
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Prisionero en 1808, se escapó en San Cugat, y en
Reus levantó un regimiento de Húsares de
Cataluña. Propone medidas para la defensa del
país, 1809. El 30 de enero de 1810 entregó 350
caballos a la Junta Central, que, para no pagarle,
le entregó a los franceses. Nueve años prisione-
ro. En marzo de 1820 se presentó a S. M., pero
éste le dijo que había que esperar a la reunión de
las Cortes. El 9 de agosto de 1820 publica, en fin,
A las Cortes de España, Madrid, Zaragoza
(Miedes) y Valladolid (Santaren), 1820, mani-
fiesto en el que se queja de la preferencia dada a
los afrancesados (sic), invita a los españoles a no
caer en la guerra civil, y se muestra arbitrista al
proponer que los españoles no paguen impues-
tos ni sufran quintas, pero de momento no reve-
la su secreto. Insistió en un Segundo manifiesto

que hace a las Cortes... para librar a la patria

de todo género de contribuciones, Madrid y
Valladolid, 1820. (Gil Novales 1975a; AHN,
Estado, leg. 33 A, doc. 89)

Castillo y Talledo, José Miguel. Magistrado de la
Audiencia de Santafé de Bogotá, 1817-1819. 

Castillo Valero, Francisco del. Alcalde mayor de
Barcelona, 1817-1820; juez de primera instancia
interino de la misma ciudad, 1820-1821; servil
según fray Luis Gonzaga Oronoz; juez de prime-
ra instancia de Soria, 1822-1823.

Castillofuente, Tomás (? - ?, 1813). Propietario
de Aranjuez, muerto a causa de las heridas que
recibió en la retirada de Vitoria. Su viuda emigró
a Francia. (Barbastro 1993)

Castillón, José, alias Cisclo (Laspuña, Huesca,
h. 1791 - ?). Guerrillero que participó con varios
compañeros en el asalto y robo de la abadía de
Huerto (Huesca), siendo poco después cogidos
por los franceses en Rodellar (Huesca). A dife-
rencia de los demás, Castillón iba desarmado, y
sin pasaporte. Dijeron que habían pertenecido a
la partida de Villacampa, pero que ahora traían
una propuesta de Domingo Brun, Chandón,
para que Villacampa se pasase a los franceses.
Pasó tres meses en la cárcel, y después fue pues-
to en libertad. (Arcarazo 1994)

Castillón, Mariano. Nombrado elector por el par-
tido de Huesca, 25 octubre 1813. Canónigo de

Sevilla, magistrado honorario de su Audiencia,
1820-1823; autor de Jubileo Universal, Sevilla, 24
agosto 1833 (Gazeta Extraordinaria de Zara-

goza, 26 octubre 1813; cat. Subastas El Remate,
16 marzo 2006). Pudiera tratarse de dos personas
diferentes. 

Castillón, Silvestre. Sacerdote ex capuchino,
vicepresidente en 1821 o 1822 de la Tertulia
Patriótica de Villanueva y Geltrú.

Castillón, Tomás Bernardo. Juez de primera ins-
tancia de Belchite (Zaragoza), 1822-1823.

Castillón, Zenón. Capitán de la decimocuarta
compañía de Barbastro, desde el 27 de septiem-
bre de 1808. (Arcarazo 1994)

Castillón y Salas, Jerónimo (Ponzano, Huesca, 30
septiembre 1755 - ?, 20 abril 1835). Doctor en Dere-
cho Canónico por la Universidad de Huesca, 1779,
provisor, vicario general y sacristán mayor de 
la curia de Monzón (Huesca), oposita en 1789 a la
canonjía penitenciaria de Lérida, y durante doce
años fue vicario general de Lérida. Maestrescuela de
Huesca, diputado por Aragón a las Cortes ordinarias
de 1813-1814 (Gazeta Nacional de Zaragoza bajo

el Gobierno de la Regencia de las Españas, 30
octubre 1813). Uno de los inspiradores del Mani-

fiesto de los persas, visitador de la Universidad de
Salamanca, junio 1814, enviado junto con Manuel
Caballero del Pozo para redactar un informe sobre
la conducta política e ideológica de su profesorado
en el pasado inmediato. Obispo de Tarazona, 10
julio 1815, autor de una Carta pastoral que escri-

bía al clero y demás fieles de su diócesis en el

año de 1817, Zaragoza, s. a. (1818). Inquisidor
general de España, 1818. Publicó una pastoral, en la
que combatía la idea de que la soberanía reside en
la nación. En 1823, tras la revolución, volvió a su
diócesis, pero no se atrevió a ocupar su puesto de
inquisidor sin órdenes expresas del rey y del Papa;
órdenes que nunca llegaron. Autor de otra pastoral
Sobre el traje y vestido que los clérigos deben

usar, Tarazona, 1 febrero 1825, publicada en Za-
ragoza ese mismo año. Absolutista extremo, denun-
ciado como carlista al gobernador civil de Zaragoza,
su muerte le libró de persecuciones. Dejó una
Relación de méritos fechada en Madrid, a 19 no-
viembre 1789. (Robledo 2004; Breves Reflexiones
1820; Brioso 1988; cat. 59 y 69 Hesperia, 2002
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y 2007; Gazeta Nacional de Zaragoza bajo el

Gobierno de la Regencia de las Españas, cit.)

Castor González, Manuel. Bibliotecario del Gabi-
nete de Historia Natural en el Museo de Ciencias
Naturales, 1817-1821.

Castorena, Luciano. Diputado por México a las
Cortes de 1820-1821, se incorporó el 20 de mayo
de 1821. En 1823 fue miembro del Congreso
Constituyente mexicano. (Benson 1971)

Castrillo, conde de. Crespi de Valladaura,
Joaquín Bou.

Castrillo, XI conde de. Cf. Crespi de Valldaura y
Carvajal, Esteban.

Castrillo Fajardo, Juan Bautista, marqués de las

Cuevas del Becerro. Llevaba el título en 1805.
Jefe de la reserva de la primera división, Cuarto
Ejército, en 1811. (Catálogo Títulos 1951; Cárde-
nas Piera 1989; Gazeta de la Junta-Congreso

del Reino de Valencia, 1 marzo 1811)

Castrillón, Félix Enciso. Cf. Enciso Castrillón,
Félix.

Castrillos. Llega a Pau en abril de 1816. Iba a ser
interrogado. Comprendido entre los refugiados
notados de conspirar contra Fernando VII. (AN,
F7, 11999, expte. P. F. Martínez, y F7, 11992;
AHN, Estado, leg. 3135) 

Castro. Músico de cámara, puesto por Talleyrand
al servicio de Fernando VII en Valençay. (Ostola-
za 1814) 

Castro. Militar. Sociedad Patriótica Landaburia-
na, 1 enero 1823.

Castro, Agustín. Capitán de la duodécima compa-
ñía de Barbastro (Huesca), 1808. (Arcarazo 1994)

Castro, fray Agustín de (? - ?, septiembre 1820).
Fraile jerónimo, monje de El Escorial, probable
autor de Carta crítico-burlesca que dirige F. A. de

C. a un R. R., en la que se demuestra la prodigio-

sa ciencia de los periodistas iluminados de Cá-

diz y Madrid, y los grandes milagros que han

obrado con sus finísimas y liberales plumas,

reseñado en suplemento de El Redactor Gene-

ral, 26 noviembre 1812. Redactor principal de la
Gaceta de la Provincia de La Mancha, Ciudad
Real, 1812-1813; y de Atalaya de La Mancha en

Madrid, Madrid, 1813-1815, con reedición sevi-
llana, por lo menos en 1814. Denunciado por José
Mor de Fuentes por el nº 7 de la Atalaya de La

Mancha en Madrid, la Junta de Censura de
Madrid ordenó el secuestro de dicho número,
calificado de injurioso y calumnioso. Castro repli-
có publicando el Dictamen de la Junta censo-

ria de esta capital de Madrid sobre el número

séptimo de la Atalaya de La Mancha, delatado

por D. Josef Mor de Fuentes, y contestación del

autor a la censura, Madrid, Imprenta de D.
Francisco de la Parte, 1813 (fechado a 23 de
agosto). Por su polémica con El Ciudadano, en
julio y agosto 1813, fue detenido y llevado a la
cárcel de la Corona de Madrid el 9 de noviembre
de 1813, aunque por enfermedad quedó detenido
en su casa. El juez era Domingo Benito Quintana.
La causa seguía a comienzos de 1814. El 30 de
noviembre de 1813 le visitó el conde de Noblejas,
en compañía de los curas de San Sebastián y San
Lorenzo, y de Juan José de Moreda, para pedirle
la caridad de algunos pudientes en favor del Hos-
pital General. Con este motivo se dice que no es
indiferente a las penalidades de sus semejantes,
sean cuales fueren sus opiniones. En La Atalaya

de La Mancha en Madrid de 12 de mayo de
1814 publicó la lista de los liberales presos, e hizo
que los ciegos lo pregonasen como lista de los

traidores. Logró así una pensión eclesiástica de
10.000 reales, una buena pitanza según se dijo
en Clamor de la justicia contra los agravios de

la Atalaya de 24 de marzo de 1815, folleto atri-
buido a fray José del Salvador. Ministro honorario
de la Inquisición, ausente en 1817-1820. Se le dio
sepultura en el monasterio de El Escorial el 26 de
septiembre de 1820. (Atalaya de La Mancha en

Madrid, cit.; El Redactor General, cit. y 18
diciembre 1813; Redactor General de España,

14 diciembre 1813; El Universal Observador

Español, 30 septiembre 1820; Ramírez Aledón
1996b; Navarro Latorre 1969)

Castro, Andrés. Ladrón, acaso guerrillero, que
actuaba en Pegalajar (Jaén) en 1810. El alcalde,
Pedro Terreros, logró prenderle, y lo mandó a
Jaén para que fuese juzgado por una comisión
militar. Otros dos facinerosos intentaron liberarlo,
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pero fracasaron. (Gazeta Nacional de Zarago-

za, 6 mayo 1810) 

Castro, Antonio Francisco de (Los Ángeles, La
Coruña, 23 abril 1746 - San Miguel dos Agros, 
La Coruña, 22 agosto 1825). Estudió filosofía y
teología en Santiago, pero no terminó, pasando
a regentar la feligresía de San Martín de Fruime
en La Coruña, por lo que se le conoce como el
segundo cura de Fruime. Residió habitualmente
en Santiago, de cuya Junta de Armamento y
Defensa fue miembro en la Guerra de la Inde-
pendencia, no sin que las desavenencias entre
aquélla y la Junta de La Coruña le valieran dos
meses de reclusión en el convento padronés de
Erbón. En 1809 se vio obligado a abandonar
Compostela. Colaboró en los periódicos conser-
vadores La Estafeta y El Sensato; escribió poe-
mas, se cita de esta época «El ruiseñor», y por su
traducción del Salmo XX de David, dedicada a
Fernando VII, recibió 500 ducados. Se le atribu-
yen versiones de Horacio. Póstumamente apare-
cieron sus Poesías, Orense, 1841; y Las glorias

de Galicia en la Guerra de la Independencia

cantadas por el cura de Fruime, Orense, 1841,
a cargo de Juan María Pazos. Sobre él versó el
discurso de entrada en la Academia Española de
Francisco Javier Sánchez Cantón, 1949. Al pare-
cer no escribió nada en gallego. (Enciclopedia
Gallega 1974; Carballo 1981) 

Castro, Carlos Luis. Oficial de Infantería, 1797,
hijo de un brigadier. Capitán, ayudante de cam-
po de Juan Bautista de Castro, pasa por Murcia
camino de Cataluña el 25 de noviembre de 1808.
(Gazeta de Valencia, 13 diciembre 1808).
Afrancesado, capitán en el ejército josefino, jura
el 13 de marzo de 1813. Después se marcha al
exilio, pero se carece de datos. En 1820 es
segundo comandante del regimiento de Asturias,
a las órdenes de Riego. (Ceballos-Escalera 1997;
López Tabar 2001a; Gazeta de Valencia, cit.) 

Castro, Diego Juan de. Capitán de fragata, 1819-
1823.

Castro, Domingo. Subteniente en la causa 
de Porlier. Capitán del regimiento provincial de
Betanzos, reo con Méndez Vigo del atentado
contra 51 realistas en el castillo de San Antón,
julio 1823. (AHN, Estado, leg. 5272, expte. 65)

Castro, Felipe de. Teniente del regimiento de
Sevilla, a las órdenes de Riego en enero-marzo
de 1820. Firmó la Representación del 27 de
febrero de 1821. (Fernández San Miguel 1820) 

Castro, Fernando de. Actor del teatro de Bar-
celona, incorporado el 1 de septiembre de 1813,
aunque ya había actuado con anterioridad, y ya
figura en 1808. Celebra su beneficio el 7 de fe-
brero de 1814. (Diario de Barcelona, 1 sep-
tiembre 1813 y 5 febrero 1814; Larraz 1988) 

Castro, Francisco. Vocal por el reino de León en
las Juntas de León y Castilla, asistente a la reu-
nión de Ponferrada del 28 de julio de 1808.
(García Rámila 1930) 

Castro, Francisco. En 1808, patriota en Osuna;
voluntario con grado de capitán en defensa de la
religión y de Fernando VII. (Díaz Torrejón 2001)

Castro, Francisco de. Afrancesado, profesor
pasante de primeras letras en el Colegio de Lava-
piés, creado el 17 de octubre de 1809. (Gazeta

de Valencia, 19 diciembre 1809)

Castro, Francisco de Paula. Hacendado, regidor
perpetuo de Cádiz, uno de los ciudadanos que el
17 de agosto de 1810 participó en la elección
para diputado a Cortes por Cádiz. Firmante, con
Joaquín Antonio Gutiérrez de la Huerta y
Dámaso de Guruceta, de la Representación del

Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, dirigi-

da al Soberano Congreso sobre el reglamento

formado por la Junta Superior de Secuestros

y Confiscos, Cádiz, 10 agosto 1811. Vocal de la
Comisión de Alojamientos de Cádiz, 1811.
Nombrado al parecer secretario del Ayun-
tamiento, regidor de nuevo, 26 diciembre 1813.
(Diario Mercantil de Cádiz, 21 agosto 1810 y
18 enero 1811; Riaño de la Iglesia 2004; El

Redactor General, 24 agosto 1812 y 27 diciem-
bre 1813)

Castro, Francisco de Paula. Prebendado de
Valladolid, afrancesado, jurista ligado al marqués
de Aravaca. (Sánchez Fernández 2001) 

Castro, Francisco de Paula. Vocal suplente de la
Junta de Censura de Sevilla, 5 julio 1813. (El

Redactor General, 6 julio 1813) 
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Castro, Francisco de Sales. Presbítero, secreta-
rio capitular de la iglesia de Cartagena. En julio
de 1809 expuso su carrera literaria y servicios
para obtener una canonjía vacante. (AHN, Esta-

do, leg. 32, doc. 116)

Castro, Joaquín de. Afrancesado, cuya llegada a
París se señala en marzo de 1813. (Morange 2002)

Castro, José. Grabador, del que ya se conocen
obras en 1795. Grabó el Retrato nuevo de

Fernando VII, según dibujo de José de Rojas.
(Páez 1981; Gazeta de Madrid, 19 abril 1808)

Castro, José. Sociedad Patriótica La Fontana de
Oro, 3 junio 1821. 

Castro, José. Capitán del batallón de Barcelona,
6 de Infantería ligera. Sociedad Patriótica de
Pamplona, 10 junio 1820, uno de los que partici-
paron en la burlesca procesión contra Amarillas. 

Castro, José de. Secretario de la Capitanía
General de Cartagena, 1820, expulsado de la ciu-
dad la noche del 27 al 28 de abril de 1821 por
servil. (Gil Novales 1975b)

Castro, José de. Diputado suplente por Córdoba a
las Cortes de 1820-1822. (Lista Diputados 1820)

Castro, José Benito de. Maestro calógrafo (sic),
o de escritura a lo moderno, que enseña su arte
en la calle Templarios, nº 11, de Barcelona, por
un método fácil y en corto tiempo. (Diario de

Barcelona, 1 octubre 1811) 

Castro, José María. Capitán de fragata, 1815-
1821. Secretario de la Capitanía General de
Cartagena, 1820-1821.

Castro, José María. Protesta a las Cortes, desde
El Ferrol, 31 octubre 1821, por la representación
de El desembarco de los rusos en Madrid, de
Epifanio Esteban. (Gil Novales 1975b) 

Castro, José Ramón de. Capitán de fragata, sar-
gento mayor y ayudante general del cuerpo de
Artillería de Marina, de El Ferrol, 1819-1822.

Castro, José Vicente de. Alcalde mayor de
Cuevas de Vera (Almería), 1817-1820.

Castro, Juan Antonio. Chantre de la catedral de
Córdoba, caballero de la Orden Real de España,
24 abril 1810 (Gazeta de Madrid del 15 de
mayo). (Ceballos-Escalera 1997)

Castro, Juan Bautista de. Mariscal de campo,
comandante de la segunda división de las tropas
de Granada, que el 5 de noviembre de 1808 pasó
revista a las tropas que salían hacia Cataluña
(Gazeta de Valencia, 18 noviembre 1808). El 25
de noviembre pasó por Murcia con sus ayudan-
tes de campo (Gazeta de Valencia, 13 diciembre
1808). Actuó luego en Cataluña, 1809, pero fue
separado del ejército, y se pasó a los franceses,
ejerciendo en Córdoba su nueva autoridad. Reci-
bió la Orden Real de España, 18 marzo 1810
(Gazeta de Madrid del 5 de abril de 1810).
(Bofarull 1886, I, p. 289; Ceballos-Escalera 1997;
Gazeta de Valencia, cit.; Gazeta de Madrid,
cit.)

Castro, Juana de la Cruz de. Autora de «Señor
editor», en Diario de Madrid, 18 septiembre
1808, artículo en el que invita al esfuerzo de todos. 

Castro, Lorenzo de. Elector de parroquia por la
de Santa Cruz en Cádiz, 24 julio 1810. Obtuvo
diecisiete votos. Elector de Cádiz, diciembre
1812. (Diario Mercantil de Cádiz, 27 julio
1810; El Redactor General, 27 diciembre
1812)

Castro, Luis de. Segundo comandante del regi-
miento de Asturias, a las órdenes de Riego en
enero-marzo de 1820. Jefe político nombrado
por Moscoso de Altamira, 1822. (Fernández San
Miguel 1820; La Tercerola, nº 12, 1822) 

Castro, Manuel. Maestro de ceremonias de la
Orden de Isabel la Católica, 1817-1819. 

Castro, Manuel. Capitán, integrante de la colum-
na de Riego; siguió combatiendo después de que
éste fuese hecho prisionero, hasta el 29 de sep-
tiembre de 1823 en que él también lo fue con los
demás. (Historia de los Generales 1840)

Castro, Manuel de. Refugiado en Inglaterra, en
enero de 1829 percibía una libra y cuatro chelines
al mes del Comité de Ayuda (SUL, Wellington

Papers). Puede ser el anterior.
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Castro, Manuel de, titulado barón de Sancti

Joanni (? - ?, 20 enero 1823). Capitán que en
diciembre de 1820 levantó una partida realista
en Galicia. La Junta Apostólica le dio el título
de barón. Fue hecho prisionero el 10 de febrero de
1821. Dos años después sufrió la pena de garro-
te. (Gazeta de Madrid, suplemento al número
correspondiente al día 28 de febrero de 1822 y
29 de enero de 1823)

Castro, fray Manuel de. Cf. Castro de la Santísi-
ma Trinidad, fray Manuel.

Castro, Miguel. Sociedad Patriótica de Barcelo-
na, 17 noviembre 1822.

Castro, Narciso María de. Teniente de Granade-
ros Provinciales, preso en La Coruña sin culpa
del conde de Noroña, que se limitó a enviarlo al
Tribunal Militar Permanente. (El Redactor

General, 16 diciembre 1811)

Castro, Nazario de. Médico inspector del barrio
de San Antonio, en Cádiz, 1811. (Diario Mer-

cantil de Cádiz, 5 septiembre 1811)

Castro, Nicolás. Zapatero, autor de un discurso
publicado en el nº 14 de El Conciso, que la
afrancesada Gazeta de Valencia, 16 octubre
1812, censura por considerarlo jacobino. Pero
queda claro que el delito para este periódico
consiste en ser zapatero y, sin embargo, hablar
en público. 

Castro, Nicolás de. Coronel, teniente de rey en
Panamá, autor de Acciones militares o Máxi-

mas de la guerra cuyo comento es la historia.
Las dedica y ofrece al ejército español uno de

sus individuos amante de su ilustración

para que conserve y aumente las glorias de

tantos siglos en obsequio a la religión, del rey

y de la patria, Madrid, imprenta de D. Miguel de
Burgos, 1819. Se trata, no obstante, de un manus-
crito, acaso copia de un impreso o que se prepara-
ba para la publicación. (Cat. 102 Els Gnoms, 1996)

Castro, fray Nicolás. Cf. Giorgana, padre Manuel
de. 

Castro, Nicolás de. Secretario del jefe político de
Orense, 1820-1822, y de Villafranca, 1823.

Castro, Pedro. Magistrado que tiene su tribunal
en el Villar de Cobeta (Guadalajara), 1810. (Are-
nas López 1913)

Castro, Pedro de. En una representación, con-
junta con Manuel Sáenz de Manjarez y Manuel
Giménez, elevada al jefe político de Cádiz, Carlos
Azopardo, ofrecen sus personas y pagas a 46
voluntarios para la extinción de los malvados y
para la consolidación del sistema constitucional.
(Diario Gaditano, 15 mayo 1821)

Castro, Ramón de. Capitán general de Puerto
Rico, 10 julio 1797; capitán general de Valencia,
30 septiembre 1809. Un anónimo fechado en Sevi-
lla, 2 octubre 1809, le llama cuñado de (Cayetano)
Valdés, y dice que al frente de 2.000 hombres del
ejército de La Mancha va a caer sobre Valencia,
aunque se supone que no quiere ir. Lo cual da
lugar a una representación de la Junta de Valen-
cia, sin título, 7 octubre 1809, que recoge el anó-
nimo (incluida entre los números de la Gazeta de

Valencia, de los días 13 y 17 de octubre de 1809).
El dato se confirma tambien por una comunica-
ción de Martín de Garay al inquisidor de Valencia
Matías Bertrán, 10 octubre 1809. A consecuencia
de esa representación, el nombramiento de capi-
tán general de Valencia quedó sin efecto. Capitán
general de Galicia, presidente de su junta, enero
1810. Uno de los firmantes de la Representación

de los generales en favor de la Inquisición, según
la lista de El Redactor General, 11 julio 1812.
(Genovés 1967; Jovellanos 1963; El Redactor Ge-

neral, cit.; AGMS; Martínez Salazar 1953; Alonso
Garcés 1989) 

Castro, Rodrigo de. Oficial de la Dirección
General de Rentas. Firmó la representación del
27 de febrero de 1821.

Castro, Urbano (?, h. 1784 - ?). Pintor, casado
con María Jiménez, testigo de cargo contra los
diputados liberales en 1814-1815. (Lista Interina
Informantes 1820)

Castro, Vicente. En 1808, patriota en Osuna;
voluntario con grado de capitán en defensa de la
religión y de Fernando VII. (Díaz Torrejón 2001)

Castro Aranza y Aguirre, Juan José de. Pre-
sidente de la Junta de Guerra de Osuna (Sevilla),
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Castro y Navarro, Francisco de Paula

5 junio 1808, persona muy de Antiguo Régimen.
Durante la ocupación francesa lució las insignias
de capitán de la Guardia Cívica, pero se trata de
algo coyuntural, que no implica ningún cambio
ideológico. (Díaz Torrejón 2001)

Castro Araoz, Miguel de. Brigadier, 1809-1820;
gobernador de Yucatán, 1817-1819 (en 1817
interino) autor de Yucatecos: en los últimos

momentos de mi vida mortal, Mérida de
Yucatán, 1820 (hoja suelta). (Palau y Dulcet
1948 y 1990)

Castro Athaide, Juan Antonio de. Vicecónsul en
Madeira, 1807-1822.

Castro y Barrios, Joaquín de, II marqués de

Campo Hermoso (Almería, 1768 - ?). Título con-
cedido en 1790 a Joaquín Miguel de Castro y
Gadea. Coronel de Infantería, regidor perpetuo
de Almería en 1820. A pesar de cultivar su pro-
pia imagen de realista incorruptible compró
abundantemente bienes eclesiásticos desamorti-
zados en la ciudad de Granada. (Catálogo Títulos
1951; Guillén Gómez 2000a) 

Castro Caminero, José María de. Alcalde del cri-
men de la Chancillería de Valladolid, 1809.
Ocupó la vacante dejada por Pedro Ayala y Colón
(AHN, Estado, leg. 10 A). Presidente de la Junta
Criminal Extraordinaria de Burgos, caballero de
la Orden Real de España, 14 agosto 1811
(Gazeta de Madrid del 15). (Ceballos-Escalera
1997; AHN, Estado, leg. 10 A)

Castro y Cubillas, José de. Abogado y ex decano
del Colegio de Cádiz, regidor honorario del
Ayuntamiento y maestrante de la Real de Ronda,
alcalde mayor de Cádiz, juez de lo criminal y de
policía, 1809. En 1812 vivía en la Plaza Real,
nº 214. (Abogados 1812; AHN, Estado, leg. 14 A
y leg. 31 C, doc. 49)

Castro Ferrer, José. Rico comerciante estableci-
do en Cádiz. En el inventario que hizo en 1787,
cuando se casó, señala que llevó al matrimonio
bienes por valor de 1.071.983 reales de plata de
16 cuartos, en metálico, y su mujer 10.800 y pico
pesos de 123 cuartos en dinero y algunas alhajas.
Señala esto en el testamento otorgado el 16 de
septiembre de 1810, por el que resulta que son

suyas varias casas en Cádiz, una hacienda y
bodegas de vino en el Puerto de Santa María.
Posee cuatro acciones del Real Empréstito de un
millón de pesos fuertes que se hizo al Consulado
de Comercio en 1806, cada acción a 36.420 rea-
les en metálico. Detalla otros bienes: son suyas
varias mercancías que se hallan en el puerto, es
dueño o consignatario de dos fragatas y un ber-
gantín, que figuran a su nombre en la Guía de

Forasteros de 1807. Con estos barcos o con
otros negociaba con Buenos Aires, La Habana,
Veracruz, Cartagena de Indias, Guatemala, San-
tiago de Galicia, Santander, Gante y Rabanal del
Camino, cerca de Astorga (León). (Solís 1958)

Castro y Gómez, Francisco de Paula. Alguacil
mayor de Cádiz, 1819, regidor destituido el 18 de
febrero de 1823 (Riaño de la Iglesia 2004; El

Espectador, 5 marzo 1823). Nombrado juez de
hecho, para decidir si había que formar causa al
manifiesto de la Diputación Provincial de Cádiz, de
1 de mayo de 1822, el día 16 votó que sí, tomando
además el día 17 la resolución de continuar en
sesión permanente hasta que los jurados hubiesen
hecho la declaración pertinente (Diario Gadita-

no, 18 mayo 1822, donde se publica el oficio del día
17). Juez de hecho en la causa promovida contra
Luis Rute, por el número 4 del periódico El Gorro.
Votó la absolución (Diario Gaditano, 13 junio
1822). (El Espectador, cit.; Diario Gaditano, cit.;
Riaño de la Iglesia 2004, cit.; El Gorro, 1822, cit.)

Castro González, José. Director de la Gazeta de

Guadalajara, 1813. (Gómez Imaz 1910) 

Castro González, Manuel. Bibliotecario del Gabi-
nete de Historia Natural, 1822-1823.

Castro y Jurado, José de. Por el decreto de 15 de
diciembre de 1815 se le confina a Almería por
seis años. (Diario Gaditano, 19 febrero 1821) 

Castro Lavandeira, Vicente de. Abogado, diputa-
do por la provincia de Santiago a las Cortes de
Cádiz, elegido el 28 de febrero de 1810, juró el 24
de septiembre de 1810. (Calvo Marcos 1883)

Castro y Navarro, Francisco de Paula (Sevilla, 
h. 1760 - Sevilla, 16 febrero 1837). Hijo de Romual-
do de Castro y Araoz y de Gertrudis Navarro y
Abel de Beas. Capitán de fragata, 1796; de navío,
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1802. Recibió la Orden Real de España, 6 febre-
ro 1810 (Gazeta de Madrid del 20). Se casó en
Sevilla con María Manuela Ruiz del Arco y Pon-
ce de León, hija de los segundos marqueses de
Arco Hermoso, de la que tuvo descendencia.
(Ceballos-Escalera 1997; Gazeta de Madrid,
cit.)

Castro y Neira, Antonio María de (Mondoñedo,
6 octubre 1771 - Mondoñedo, 10 octubre 1826).
Hijo del notario mayor del Tribunal Eclesiástico
de la diócesis, estudió en los Seminarios de
Mondoñedo y de Santiago. Fue también profesor
del primero. En 1810 fue nombrado párroco de
San Pedro de Argomoso (junto a Mondoñedo). Se
le ha confundido con frecuencia con su casi homó-
nimo Antonio Francisco de Castro, cura de
Fruime. Ambos fueron poetas en castellano, califi-
cados de románticos, que muestran la influencia
de Young y de Meléndez Valdés. Las soledades que
invocaba Meléndez hallaron eco en el solitario de
Argomoso. Castro y Neira fue también autor en
gallego, sobre todo de villancicos, que se cantaron
con música de José Pacheco en la catedral de
Mondoñedo. El titulado Noite boa, por su sencillez
y ternura, ha hecho pensar en Lope de Vega. Se
citan también Alborada; Tonadilla; Alegrádevos,

pastores; Vinde axiña, compañeiros; Albricia,

que nesta noite. Muchas de estas composiciones
se han repetido en diversas obras eruditas galle-
gas, con o sin la verdadera atribución. Otras han
circulado anónimas, y exigen una gran labor de
identificación, algo que al parecer ya se está
haciendo. (Carballo 1981)

Castro Palomino, Nicolás de (Santo Domingo, 11
junio 1779 - ?, marzo 1846). Cadete el 14 de abril
de 1797 en el regimiento de Infantería de Cuba;
coronel el 30 de mayo de 1815. Coronel del segun-
do batallón del regimiento Infante Don Carlos,
28 abril 1817; coronel comandante del primer
batallón del regimiento de Soria, 11 de Infantería
de línea, 1818-1822; agregado del Estado Mayor,
10 julio 1822. Casado con Francisca Romero y
Descalzo. (AGMS) 

Castro y Pazos, José. Capitán de fragata, 1819-
1834.

Castro y Peraza, Francisco de (La Laguna, 29
marzo 1769 - ?). Hijo del boticario Cristóbal de

Castro, presbítero, clérigo de la Concepción,
capellán de Bárbara Rodríguez Autrán. Vivía en
su casa y asistía a su tertulia. Pasó algunos años
en Madrid, en donde frecuentó el Oratorio de
San Felipe Neri. Ingresó en la Sociedad Econó-
mica de Tenerife el 9 de junio de 1798, y fue su
secretario en 1805. Autor de una oda en celebra-
ción del cónsul Bonaparte, 1804, antes de que se
proclamase emperador; de otra composición en
la que celebra a José Viera, a la que éste respon-
de con una carta muy laudatoria; y de un vítor a
la elección del P. Bello (se trata de un agustino).
Es importante la función que tiene Castro como
receptor de libros, algunos en francés, que pres-
ta a sus amistades después de leerlos. Cita entre
ellos las Poesías de Quintana. También periódi-
cos, como Variedades de Ciencias, Literatura

y Artes. No hay que pensar que todo es progre-
sismo e ilustración; lo referido es compatible con
ser esclavo mayor de la esclavitud de san Juan
Evangelista, de la Concepción de La Laguna, de
la que era muy devoto. Para sus solemnidades se
ofreció a pedir limosna cada dos años. Todavía
vivía en 1831, siempre en casa de Bárbara
Autrán. (Guerra y del Hoyo 1976)

Castro Pereira de Mesquita, Manuel de. En-
cargado de Negocios de Portugal en España,
nombrado en 1820, después del triunfo de la
revolución. Trató de conseguir un tratado de
alianza entre los dos países, o por lo menos un
acuerdo comercial, pero se retiró el 24 de sep-
tiembre de 1822 sin haber conseguido nada.
(Boisvert 1982) 

Castro y Rojo, Evaristo de (Valladolid, 26 octu-
bre 1798 - ?). Hijo de Serapio de Castro y de
Antonia Rojo de Guillén, familia ilustre oriunda
de Carrión de los Condes, estudió Jurispru-
dencia en Valladolid, graduándose de bachiller
en Derecho Civil el 19 de noviembre de 1818, y
recibiéndose de abogado en 1822, se colegió
en Valladolid. Capitán de la Milicia Nacional, en
1823 se marchó con su batallón a defender Ciu-
dad Rodrigo, teniendo después que marchar a Por-
tugal hasta 1825 en que se estableció de abogado
en Ciudad Rodrigo. En 1828 se trasladó a Talavera
de la Reina, al no permitírsele establecerse en
Madrid. Alcalde-corregidor de Briviesca (Bur-
gos), 14 febrero 1833, en donde se hallaba cuan-
do estalló la rebelión carlista. Aunque todavía no
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existía la Milicia Urbana, organizó la defensa a
favor de Isabel II, tomando parte en varios
hechos de armas, en premio de los cuales fue
nombrado auditor de Guerra interino de la reser-
va del Ejército del Norte, 10 abril 1835; juez de
primera instancia de Estepona (Málaga), febrero
1836. Nombrado para igual destino en Marbella,
no llegó a tomar posesión, pues en febrero de
1838 fue nombrado auditor de Guerra efectivo, y
en marzo oficial supernumerario del Ministerio
de la Guerra, a cargo del negociado de justicia
militar. Auditor de Guerra de Navarra y Provin-
cias Vascongadas, comienzos de 1839, después
en el Ejército del Norte, desde noviembre de 1839
hasta el final de la campaña; más tarde en el ejérci-
to y reino de Galicia, entre enero de 1844 y septiem-
bre de 1846; pasando seguidamente al ejército
de Aragón, 1846-1848. Gran cruz de Carlos III,
17 noviembre 1846; gran cruz de Isabel la Católi-
ca, 17 abril 1852. Auditor de Castilla la Nueva,
1852 - abril 1854; ministro togado del Tribunal
Supremo de Guerra y Marina, abril 1854. (Esce-

nas Contemporáneas, 1858, t. III, p. 205 y ss.)

Castro de la Santísima Trinidad, fray Manuel.

Agustino recoleto, profesor de la Universidad de
Huesca, autor de Sermón de san Antonio de

Padua, Zaragoza, 1794; Elogio de santa Teresa

de Jesús, Madrid y Zaragoza, 1796; Elogio de san

Joaquín, Madrid, 1807. El 4 de septiembre de
1823 es uno de los firmantes del manifiesto con-
junto del Ayuntamiento, cabildo y claustro de la
Universidad en contra de la idea de establecer
Cámaras en España. Autor también de Oratio

metrica inauguralis habita in oscensis serto-

riana Academia, Huesca, 1824; otras tres Ora-

tiones, Huesca, 1826, 1827, 1828; Quid sit

sapientia? Et quis vere sapiens, Huesca, 1826.
Lector jubilado, definidor general, doctor teólogo
de Huesca y Zaragoza, 1827, autor de Sagrada

misión de agustinos recoletos a las cuatro par-

tes del mundo. Elogio de esta orden a su capí-

tulo general, en la ciudad de Alcalá de

Henares, el Domingo de Pentecostés, año 1820,
Huesca, 1827; Utrum patriae leges impedimen-

to hispanis sint amoeniorum litterarum pro-

gressui?, Huesca, 1828; Novena a María Sma.

del Camino, venerada de muy antiguo en su

célebre santuario de la villa de Monteagudo,

reino de Navarra, Madrid, 1829. (Palau y Dulcet
1948 y 1990; Gil Novales 1990a)

Castro y Tovar, Antonio de. Mayor comandante
del regimiento de Caballería ligera de Dragones
de Sagunto, 1817-1818; primer comandante del
regimiento de Almería de la Milicia Nacional
Voluntaria Activa, 1823.

Castro y Zambrana, Antonio de (?, 1734 - ?).
Perteneciente a una influyente familia de Osuna,
había sido oficial de la Real Armada y alguacil
mayor del tribunal de la Inquisición de Sevilla.
Desde 1784 era director del pósito llamado del
doctor Navarro y presidente de la Cofradía de la
Santa Caridad. Era tío de Juan José de Castro
Aranza y Aguirre, afín a él en lo ideológico. (Díaz
Torrejón 2001) 

Castronovo, Lorenzo (Madrid, 13 noviembre
1766 - ?). Clarín de la Real Capilla, plaza que juró
el 2 de septiembre de 1814. (Soriano 1855)

Castro-Pignano, duque de. Cf. Castropiñano,
duque de.

Castropiñano, duque de. De apellido Éboli, vocal
de la Junta de Valencia que el 23 de julio de 1808
ofreció al conde de la Conquista el grado de capi-
tán general. (Gazeta de Valencia, 26 julio 1808;
Diario de Badajoz, 13 agosto 1808)

Castroterreño, II conde de. Cf. Guadalfajara y
Aguilera, Prudencio.

Castroverde, Luis de. Alcalde mayor de Caste-
llón de Nules (Castellón de la Plana), 1817-1820.
Juez de primera instancia de la misma localidad,
1821. Alcalde mayor de Caravaca, 1826. Todavía
en 1829 se vio acusado de haber sido comunero,
lo que originó que quedase suspendido en sus
funciones. La Chancillería de Granada le repuso
en ellas en 1831. (Sánchez Romero 2000) 

Castroviejo, José Luis de (? - ?, febrero 1858).
Ensayador (acuñador) interino, 26 agosto
1823; en propiedad, 5 febrero 1824; ensayador
primero, 10 agosto 1834. Ensayador mayor del
reino, interino, 15 febrero 1851; ensayador
marcador mayor, 1 septiembre 1855. (Catalina
1980)

Castroviejo, Juan Manuel. Médico de número de
la Real Familia, diputado en la Junta de Gobierno
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del Real Colegio de Medicina de Madrid, 1818-
1821.

Castroviejo, Pablo. Sociedad Patriótica de Logro-
ño, 16 abril 1820.

Casulleras, Onofre. Doctor en Sagrados Cánones,
colaborador de El Velón, Barcelona, 18 abril
1809, quien considera pecaminoso el invento del
pararrayos por Franklin, porque no es posible
concebir a Dios sin rayos. (Gómez Imaz 1910)

Casuso, Ambrosio. Auditor de Provincia (Mari-
na) en Santander, 1807-1822.

Catachán. Cf. Esparza.

Catafau, Melchor. Fabricante de medias implica-
do en la conspiración de los venenos, Barcelona,
1812. Por decreto de 30 de noviembre de 1812 el
general Decaen le sometió, con los demás, a ser
juzgado por una comisión militar (Diario de

Barcelona, 3 diciembre 1812; Mercader 1949;
Reig y Vilardell, año 1812). Por la sentencia del
21 de mayo de 1813 fue declarado ausente o con-
tumaz. (Diario de Barcelona, 22 mayo 1813) 

Catafau, Tomás. Sociedad Patriótica de Barce-
lona, 16 junio 1820.

Catalá, Felipe. Elegido elector por el partido de
Castellón de la Plana, 9 febrero 1810. (Gazeta 

de Valencia, 16 febrero 1810)

Catalá, Félix (? - Barcelona, 24 octubre 1811).
Salteador de caminos, es decir, guerrillero, ahor-
cado por orden de los franceses. (Diario de

Barcelona, 24 octubre 1811)

Catalá, Francisco. Sociedad Patriótica de Carta-
gena, 25 julio 1820.

Catalá, Jaime. Paborde de Jávea, vocal, por
Denia, de la Junta Superior de Valencia, estable-
cida el 1 de julio de 1811 (Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, 5 julio 1811).
Uno de los firmantes de la proclama Valencia-

nos, 4 julio 1811 (Diario Mercantil de Cádiz,
25 julio 1811); y del Aviso al público, Valencia, 22
septiembre 1811, en el que se comunica la deci-
sión de Blake de retirarse al interior de la ciudad.

(Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, cit. y 24 septiembre 1811; El Conciso,
14 octubre 1811; Diario Mercantil de Cádiz,
cit.) 

Catalá, Joaquín. Presbítero, director de la Aca-
demia Cívica de Barcelona, traductor-adaptador del
Manual práctico o compendio de enseñanza

mutua para las escuelas regimentales destina-

das a la instrucción primaria de los soldados

españoles sacado de los originales franceses y

reglamentado a beneficio de aquéllos, que se ven-
de a dos reales de vellón, y del que se dice que es
diferente del Compendio o manual de enseñan-

za mutua, original de Catalá. (Diario de Barcelo-

na, 5 septiembre 1821 y 16 enero 1822)

Catalá, Manuel Esteban. Secretario de la Sociedad
Patriótica de Amantes del Orden Constitucional,
Madrid, 7 junio 1820.

Catalá, Pascual, alias Pasqualini (Castellón de la
Plana, ? - ?). En diciembre de 1811 formó una par-
tida de guerrilla, que actuó en combinación con la
de Pascual Cerrillo. (Gazeta Extraordinaria de

Valencia, cit. por Gazeta de Aragón, 15 enero
1812) 

Catalá y Cruañes, José. Alcalde mayor de
Pedreguer (Alicante), 1817-1820.

Catalá de Monsonís, Pedro. Regidor del Ayunta-
miento de Valencia, uno de los que firman la nega-
tiva de la ciudad a rendirse, Valencia, 8 marzo
1810, como respuesta al oficio que habían recibido
de Suchet. (Gazeta de Valencia, 13 marzo 1810) 

Catalán. Preso en el motín de La Campana,
Sevilla, 4 mayo 1822. La multitud que asistía a la
lectura de El Imparcial pide su liberación. (El

Patriota, Sevilla, 14 mayo 1822)

Catalán, el. Apodo de García, Antonio Julián.

Catalán, Dionisio. Corregidor de Cuenca, 1815-
1820. Vicedirector de su sociedad económica,
1817-1822; magistrado honorario de la Chanci-
llería de Granada, 1817-1820.

Catalán, Fausto. Coronel, teniente de rey en
Santa Cruz de Tenerife, 1817-1834.
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Catalán, José. Juez de primera instancia de Alba
de Tormes, 1822-1823.

Catalán y Calderón, José. Corregidor de Tarazo-
na de La Mancha, 1817-1820.

Catalán y Luesia, Catalina. Casada con el capitán
de Artillería Antonio Tudó y Alemany, viuda
desde 1801. Hija de ambos fue la famosa Pepita
Tudó. En julio de 1810 se dice que volvió a
Madrid, con su otra hija Micaela, por razón de
intereses (Diario de Badajoz, 18 julio 1810).
Una información dice que salió de Segovia, cami-
no de Francia, el 28 de julio de 1811. (Gazeta de

Burgos, copiado en Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, 3 septiembre
1811)

Catalán de Ocón, José. Nombrado elector por el
partido de Daroca, 25 octubre 1813. (Gazeta

Extraordinaria de Zaragoza, 26 octubre
1813) 

Catalina, Joaquín (Calatayud, h. 1794 - ?). Sub-
teniente, que figura también como negociante,
refugiado en Francia. Es repatriado en febrero
de 1820. Fernán Núñez le considera un persona-
je peligroso. El 7 de septiembre de 1823 se le
extiende pasaporte en Cartagena. En diciembre
de 1825 llega a París y dos años después a Mont-
pellier. (AN, F7, 11984) 

Cataneo, Juan. Comisario de Guerra, 1795-1823.

Catararsi, José Javier de. Vecino de Segura (Gui-
púzcoa). Junto a otros vecinos de la localidad,
entregó 60 reales de vellón para que fueran dis-
tribuidos entre los soldados heridos en el monte
de Madrigal, 1820. (El Universal Observador

Español, 3 enero 1821)

Cataumber, Francisco. Regidor del Ayuntamien-
to y de la Junta de Beneficencia de Madrid, 1822.

Catoyro, cura. Guerrillero gallego, que llevaba
700 paisanos armados, organizados en batallo-
nes. (El Conciso, 21 septiembre 1811) 

Catre, Juan. Refugiado en Inglaterra, en enero
de 1829 percibía una libra y cuatro chelines al
mes del Comité de Ayuda, más otra libra por la

mujer y otra más por dos hijos. (SUL, Welling-

ton Papers) 

Cattaneo de la Cruz, José. Comisario de Guerra y
Marina retirado, cónsul en Bayona y en Marsella,
capitán de la Milicia Cívica de Madrid. En 1812
pide una recompensa. (Ceballos-Escalera 1997)

Catumber, Sra. de. Sociedad Patriótica Landa-
buriana, 27 octubre 1822.

Catur Ben-Onzar, Almanzor. Teniente coronel de
Caballería, comandante de la compañía de Moros
Mogataces, 1815-1832.

Cau, Juan (Biosca, Lérida, ? - Iborra, Lérida, 20
agosto 1811). Joven ahorcado por los franceses
de Torá. (Gazeta Extraordinaria de la Junta

Superior del Reino de Valencia, 4 diciembre
1811)

Caulaincourt, Auguste-Jean-Gabriel, conde (?,
1777 - Borodino, 7 septiembre 1812). Hermano
del duque de Vicenza, sirve en Caballería, 1792,
es herido en Marengo, se halla en Austerlitz, y
pasa a Holanda como consejero del rey Luis.
General de brigada en 1808, es enviado a
España, entra en Cuenca en ayuda de Moncey, 3
julio 1809, y asciende a general de división en
1809. Por motivos de salud tiene que retirarse a
Francia. Conde en 1810, responsable del Cuartel
General Imperial en 1812, se halla en la batalla
de Borodino, 7 septiembre 1812, a la cabeza del
segundo cuerpo de Caballería, muere muy poco
después en el curso de una carga contra el ene-
migo. (Jacques Garnier en Tulard 1987)

Caule Gómez, Bartolomé. Escribano de cabildo,
de descanso en 1812, y alguacil mayor de la
Inquisición, en cuya casa se hizo firmar a
Ventura Marquina un escrito en favor de la
misma. Seguía de escribano público en 1814.
(El Redactor General, 30 mayo y 2 junio
1812; Diario Mercantil de Cádiz, 15 febrero
1814) 

Caumedo, José. Comerciante de La Coruña,
hecho prisionero el 30 de abril de 1821 (Diario

Gaditano, 16 mayo 1821) y deportado a Cana-
rias el 8 de mayo de 1821 por servil. (Gil Novales
1975b)
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Caunedo, Nicolás de. Teniente de Cazadores del
regimiento de Asturias, uno de los que fueron al
norte de Europa con el ejército de La Romana.
Ingresó después en el regimiento José Napoleón,
1809. Llegó a La Coruña en junio o julio de 1813, al
mando de 302 soldados de los regimientos de
Asturias, Guadalajara, Zamora y algún otro, repa-
triados por Inglaterra. (Boppe 1899; Diario

Crítico General de Sevilla, 2 agosto 1813) 

Caunedo, Pedro Antonio. Comisario de Guerra,
1817-1829.

Causa, Vicente. Capitán agregado al regimiento
de Asturias, a las órdenes de Riego en enero-
marzo de 1820. (Fernández San Miguel 1820) 

Causada, José (Laluenga, Huesca, 1785 - ?,
1845). Cursó Medicina y se doctoró en la
Universidad de Huesca, en la que fue catedrático
de Vísperas. Intentó, sin éxito, que no se cerrase
en 1824 la facultad oscense. Se trasladó a vivir a
Zaragoza, consiguió ser sustituto de Patología
Especulativa y Nosografía Médica, aunque hasta
1838 no alcanzó la propiedad en su cátedra.
Mantuvo una gran polémica en defensa de la
antigüedad de su doctorado, frente a los que
decían que tenían preferencia los que lo habían
obtenido en Zaragoza. Fue uno de los fundado-
res de la Academia de Medicina de Zaragoza, en
la que pronunció el discurso inaugural en 1835.
Fue correspondiente de las Academias de Sevilla
y La Coruña. Su hijo Valero Causada y Labastida
fue también médico y profesor de la Universidad
de Zaragoza. (Buesa 1983)

Causí, Matías. La Fontana, 3 junio 1821.

Causis, Valero. La Fontana, 3 junio 1821.

Caux, Roger de. Nombrado embajador de Fran-
cia en la España invadida, 1823. (Passy 1899)

Cava, Casiano (Ajalvir, Madrid, 25 diciembre
1789 - Madrid, 3 diciembre 1817). Presbítero,
nombrado contralto de la Real Capilla el 25 de
diciembre de 1789. (Soriano 1855)

Cava, Nicolás de. Magistrado de la Audiencia de
Mallorca, 1808. Regente de la misma, 1807, vocal
de la Junta de Mallorca, uno de los firmantes de

la proclama de 28 de mayo de 1808. Los pasquines
aparecidos contra él, al parecer por ser cuñado
de Miguel Cayetano Soler, llevaron a su destitu-
ción el 25 de junio de 1808, tanto de la junta
como de la Audiencia. (Gazeta de Zaragoza, 11
junio 1808; Diario Mercantil de Cádiz, 21 junio
1808; Ferrer Flórez 1997) 

Cavada, Félix. Ateneo, 14 mayo 1820, en el que
disertó sobre Memoria físico-geográfica sobre

Santander. Fue uno de los firmantes de las
Observaciones del Ateneo Español sobre el

Proyecto de Código Penal, Madrid, 1821. (Par-
ga 1821)

Cavaleri, Francisco. Cf. Cabaleri, Francisco. 

Cavaleri, Manuel. Sociedad Patriótica de Sevilla,
30 junio 1820.

Cavaleri Pazos, Juan Bautista. Abogado gallego
residente en Cádiz. Publica la sumaria formada a
Gallegos, ayudante mayor de Artillería, con su
sobreseimiento, Cádiz, 15 marzo 1813 (El

Redactor General, 23 marzo 1813). Editó los
Entremeses de Cervantes, en Cádiz, 1816, con
una larga introducción titulada Rasguño de

análisis de ocho entremeses de Miguel de Cer-

vantes Saavedra. Participó en la llamada «polé-
mica calderoniana», suscitada entre Böhl de
Faber, Alcalá Galiano y J. J. de Mora, con un
folleto titulado Tres producciones plebeyas,
Cádiz, 1818; y con un Discurso en razón de la

tragedia «A secreto agravio, secreta vengan-

za» de Calderón, Cádiz, 1818. Su genio violento
le llevó a escribir El alguacil alguacilado a

D. Tirilla, 1819, al parecer, por el que fue conde-
nado. Fue absuelto en cambio por la Carta sua-

soria al Sr. diputado a Cortes D. José Manuel

de Vadillo, 1821, J. F. C. (que no parece ser José
Fernández de Castro) en un artículo titulado
«Cuadro de las contrarias y contradictorias para
añadirse en la primera reimpresión a la lógica del
Goudin», recoge las proposiciones de Cavaleri
Pazos sobre Vadillo, clasificadas en Proposicio-

nes sobre sabiduría y proposiciones sobre

virtud. En cuanto a sabiduría, Cavaleri en El

Redactor General, 4 marzo 1812, califica a Vadi-
llo de gran filósofo, en el prólogo a los Entreme-

ses de Cervantes le llama sabio joven; en la
Carta suasoria menciona su insuficiencia, en el
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juicio del 23 de enero (sic) entra en el número
de personas ignorantes, poseídas de necio orgu-
llo, y en el juicio de 19 de marzo (sic) le trata de
ignorante y estúpido. En cuanto a virtud, en el
prólogo a los Entremeses, Vadillo es «la persona
más virtuosa de cuantas he conocido y tratado»;
en la Carta suasoria dice que sabe cambiar 
de semblante, «acomodándose a la fisonomía de
cuantos le tratan». Luego la acusa de haberse
graduado de doctor en Teología con certificacio-
nes falsas, sin haberse graduado previamente.
Concluye con una sentencia del Diario Mercantil

de Cádiz, 1 abril 1821: «Con concepto a todo,
yo me atrevo a jurar sin temeridad, que un hom-
bre, que tan manifiestamente se contradice en
sus ideas y principios, no es sujeto, como suele
decirse, de dos caras, porque a tenerlas, no sal-
dría al público con la que sale todos los días»
(Diario Gaditano, 4 abril 1821). Lo notable de
la última frase es que es la misma que J. F. C.
emplea contra Clararrosa, según éste mismo cita
en «Chismografía estimulante», Diario Gadita-

no, 2 abril 1821. Autor de un artículo comunica-
do, 31 mayo 1822, en el Diario Gaditano, del
que dice que dista mucho de ser apasionado;
pero ni El Redactor General, ni el Diario Mer-

cantil de Cádiz, ni mucho menos La Constitu-

ción y las Leyes, admitirían lo que va a decir. Se
le ha atribuido que había accedido a refutar las
teorías políticas de Félix José Reinoso, a quien
reconoce odiar. Otro, que suele pasear con el lec-
toral Trianes, se le había acercado para pro-
ponerle la compra de todos los ejemplares
impresos de la Vida política del licenciado don

Francisco de Fuentes, obra suya (de Cavaleri),
aunque había firmado el manuscrito, por razones
de responsabilidad legal, el mismo con el que
estaba hablando. No ha escrito nada de eso, aun-
que en sus Cartas familiares ha dibujado los
caracteres de infinitas personas, y entre ellas
figuran ese clérigo y ese abogado. Pudiese ocu-
rrir que se hubiesen juntado algunos pasajes de
sus Cartas: añade que está muy acostumbrado a
esta especie de traiciones. Quiere añadir algo
sobre el número 10 de La Constitución y las

Leyes, así, dice despreciar a esos hombres de
alma vulgarísima, que le suponen autor de unos
folletos que anuncian, que suponen revelar el
alma innoble de Cavaleri, cuando lo que demues-
tran es que son unos mercenarios (Diario Gadi-

tano, 2 junio 1822). En 1824 Gallardo y Cavaleri

se enzarzaron en una polémica literaria sobre el
asonante en el siglo XV, que dio pie al primero
para escribir la sátira Capuz a Capazos, publi-
cada por Rodríguez-Moñino 1959b. (Diario

Gaditano, cit.; El Redactor General, cit.; Dia-

rio Mercantil de Cádiz, cit.; La Constitución y

las Leyes, cit.)

Cavallero, Fausto. Cf. Caballero, Fausto.

Cavanelas, Antonio. Sociedad Patriótica La
Fontana de Oro, 3 junio 1821.

Cavanille, Juan (San Boi, Barcelona, ? - ?,
Barcelona, 8 enero 1812). Ahorcado por ladrón y
asesino en los caminos, probablemente guerrille-
ro. (Diario de Barcelona, 9 enero 1812)

Cavanilles, José. Alcalde de Casa y Corte, mayo
1814. Alcalde del Cuartel de San Jerónimo, 1817-
1819; miembro del Consejo Real, Sala de
Provincia, 1820.

Cavanilles, Vicente. En 1814 denunciado como
liberal por Pascual Puértolas, y detenido en con-
secuencia (El Zurriago, enero 1822). Primer
alcalde constitucional de Barcelona. En 1830 se
hallaba en Suiza. Elegido representante de los
emigrados en París, 31 julio 1831, con 447 votos.
(Deleito 1919; AN, F7, 12083, nº 35)

Cavañas, N. Coronel de Milicias Provinciales, uno
de los 50 serviles apresados en Sevilla, de los que
se dijo que iban a ser llevados a Cádiz, pero sería
mejor pensar en África. (Diario Gaditano, 19
abril 1821)

Cavañero, Antonio José. Corregidor de Alcoy,
1817-1819.

Cavañero, Antonio María. Magistrado de la
Chancillería de Granada, 1815-1820.

Cavazza, José. San Sebastián de la Corte, 29 abril
1820. Sociedad Patriótica La Cruz de Malta, 14
agosto 1820. Sociedad Patriótica Landaburiana,
19 diciembre 1822 - 14 enero 1823. ¿Será José
Isidro Cavazza autor de Conversación política

sobre el lujo, Madrid, 1786? Si lo es, sería hijo de
Manuel Cavazza, flautista de la Real Capilla.
(Carta de G. Bourligueux, 28 noviembre 1989)



Caveda y Nava, José

686

Caveda y Nava, José (Villaviciosa, Asturias, 12
junio 1796 - Gijón, 11 junio 1882). Hijo del poeta
y erudito amigo de Jovellanos Francisco de Paula
Caveda y Solares y de Florencia de Nava, estudió
en el Instituto Jovellanos de Gijón y en Madrid,
pero la Guerra de la Independencia y la muerte
de su padre en 1811 interrumpieron si no su pre-
paración, sí sus graduaciones. Retirado proba-
blemente a Villaviciosa, la Academia de la
Historia le nombró correspondiente el 23 de ene-
ro de 1818. Miliciano en el Trienio, a su final tuvo
que esconderse, refugiándose de nuevo en
Villaviciosa. Socio de mérito de la Económica de
Oviedo, 1832. Miembro de la Junta General
del Principado, 1834. Secretario del Gobierno
Político de Asturias y diputado provincial, 1836,
tuvo que renunciar por haber sido elegido dipu-
tado a Cortes por la provincia, 1837. Pero tam-
bién tuvo que renunciar para ejercer el cargo de
jefe político de Asturias, 1838-1840. Diputado
provincial de nuevo en 1843, miembro de la
Academia Arqueológica Matritense; jefe de sec-
ción en el Ministerio de la Gobernación, 1844;
diputado a Cortes, 1845-1846. Director general 
de Instrucción Pública interino, 1845. Académico de
la Historia, 9 julio 1847, y de la de San Fernan-
do, socio honorario del Instituto Industrial de
Cataluña. Director general de Administración
Local, 1849, y de Agricultura, Industria y
Comercio, 1850-1853 y 1854-1857. Vocal de la
Comisión Central de Monumentos, 1855. Director
del Museo Nacional de Pintura, 1856. En 1872 se
retiró a Gijón. Colaboró en La Voz de Asturias,
Revista de Asturias de Oviedo, y El Comercio

de Gijón. Para sus obras, cf. C. Suárez. (Suárez
1936)

Cavero, Ignacio. Comandante de batallón vivo.
Sargento mayor del regimiento de Granada de
Milicias Provinciales, 1817-1823. Como conse-
cuencia de la conspiración masónica de Granada,
1817, se espontaneó y fue apresado en 1819,
siendo uno de los elementos más importantes en
la revolución de 1820, con la que será comandan-
te de la Milicia Nacional Activa. (Guillén Gómez
2000a y 2005) 

Cavero, Joaquín Matías, IX conde de Sobradiel

(? - Zaragoza, 11 febrero 1809). Contribuyó eco-
nómicamente a la guerra contra la República
Francesa, 1793, y concurrió por el brazo de

nobles a las Cortes de Aragón del 9 de junio de
1808, fue miembro de la Junta de Hacienda, crea-
da el 23 de junio de 1808, pidió limosna en la
puerta del Pilar el 25 de diciembre de 1808. Estuvo
casado con Bernarda de Tarazona y Orovio.
Falleció a causa de la peste. (Peiró 1985; La Sala
Valdés 1908) 

Cavia, Alfonso. Alcalde mayor de la Audiencia de
Asturias, 1817-1820; magistrado de la misma,
1821. Se ganó tal fama de anticonstitucional que
fue expulsado de su cargo. En julio de 1821 el
Consejo de Estado le propuso para regente de la
Audiencia de Valencia. Pero en 1822 era magis-
trado de la Audiencia de Extremadura. En octu-
bre de 1823 formó causa a Riego, por orden de
la Regencia, como alcalde de Casa y Corte del
Cuartel de Maravillas, en el que todavía figura en
1834. Pero se señala su detención el 17 de mar-
zo de 1831 por el alcalde de Corte Antonio María
Segovia, seguramente por encontrarse ese día en
casa de Agustín Marco-Artu. (El Aristarco, 14
julio 1821; Colección Causas 1865, V; Gil Novales
1986a)

Cavia, Mariano. Figura en el cuadro de José
Aparicio El Desembarco de Fernando VII en el

Puerto de Santa María, 1823 (Pardo Canalis
1951). (Cárdenas Piera 1989)

Cavia y González, Juan de (Astudillo, Palencia,
16 octubre 1761 - ?, 23 diciembre 1831). Doctor
en Teología por la Universidad de Ávila y canóni-
go plenipotenciario en Zamora. Obispo de Osma,
4 agosto 1814, consagrado el 27 de diciembre de
1814. Uno de los más denodados adversarios del
régimen liberal, volvió a prohibir en su diócesis
todos los libros que habían sido prohibidos ante-
riormente por la Inquisición. Miembro de la
Regencia de Angulema, 26 mayo 1823, firma el
manifiesto La Regencia del Reino durante la

cautividad del rey nuestro señor. A los solda-

dos del ejército llamado nacional, Palacio, 3
junio 1823. (Liberal arrepentido 1824)

Caviedes, Manuel de. Comerciante de la Isla de
León, encargado en la ciudad de recaudar las
aportaciones a la suscripción abierta por José
María Calderón de la Barca, Cádiz, 3 noviembre
1810, en favor de Santander. (Diario Mercantil

de Cádiz, 11 noviembre 1810) 
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Caycedo y Santa María, Domingo. Comisionado del
Ayuntamiento de Bogotá, diputado suplente por
Nueva Granada a las Cortes de Cádiz, en las que
juró el 24 de septiembre de 1810. Fue uno de los
autores del Oficio de los diputados en Cortes de

la América, octubre 1810, sobre el problema de las
suplencias. (Calvo Marcos 1883; AGMS) 

Cayetano Soler, Dr. Francisco. Capellán mayor
de la capilla de la Virgen de los Desamparados en
Valencia, 1811. Logró el indulto del granadero
Salvador Soler, héroe y desertor. (Gazeta de la

Junta Superior del Reino de Valencia, 8 octu-
bre 1811) 

Cayón de Bustamante, Francisco Javier. Preso
en la cárcel de Corte en 1808, acusado de falsifi-
car vales reales. Si Francisco Javier y Francisco
son la misma persona, en 1809 el fiscal del
Tribunal de Seguridad Pública pide para él la
pena de muerte. En julio de 1809 su hija Victoria
Cayón de Bustamante intercede por su padre,
aceptando una pena extraordinaria, pero no el
último suplicio. (AHN, Estado, leg. 28 A, doc. 30
y leg. 30 E, doc. 87) 

Cayón y Fresno, Diego (El Ferrol, 1763 - ?, 1830).
Piloto segundo de la Armada, primer profesor de
matemáticas y dibujo en el Instituto Jovellanos,
1793, aunque hasta 1796 se ocupó en levantar los
planos del río Nalón. Fue también profesor de
náutica y director interino del Instituto. Figura
como profesor de matemáticas y de náutica cuan-
do se pensó en la reapertura del Instituto para el
2 de noviembre de 1811. No pudo ser entonces,
aunque sí el 15 de septiembre de 1813, fecha en la
que es primer profesor. Dejó una serie de manus-
critos de 1792 a 1818, con planos y obras de Gijón
y de los ríos Piles, Narcea y Nalón. (Lama y Leña
1902; Suárez 1936)

Cayró, Jaime (? - Barcelona, 1 junio 1812).
Ejecutado en la ciudadela de Barcelona con
otros cuatro compañeros, todos por asesinos y
salteadores de caminos, es decir, guerrilleros.
(Diario de Barcelona, 2 junio 1811)

Cayuela, Joaquín de la (? - campos de Senra,
cerca de Gonzar, Lugo, 10 marzo 1839). Capitán,
que aparece junto a Félix Acevedo en el movi-
miento liberal de 1820. Sociedad Patriótica de La

Coruña, 1820. Fue uno de los principales jefes
liberales gallegos en la Primera Guerra Carlista.
El 23 de diciembre de 1836 se apoderó en Burón
(León) de los jefes carlistas navarros Fermín
López y Antolín Martín. Murió en combate. Era
coronel y jefe de operaciones del distrito. Su ase-
sino fue un tal Raposo o Trusgo, al que muy poco
después mataron los liberales. (Otero Pedrayo
1952)

Cazal, marqués del. Cf. Mohedano, Domingo.

Cazalla, Luis. En abril de 1809 se le acusa de
«esparcir especies y tener conversaciones insi-
diosas y subversivas del buen orden». (AHN,
Estado, leg. 29 F, doc. 133) 

Cazalla del Río, conde de. Cf. Escobedo Ocaña
Alarcón, Manuel Joaquín de. 

Cazaux, Lorenzo. Cf. Casaus, Lorenzo.

Caze, Francisco (Montauban, Francia, h. 1783 -
?). Francés que se hallaba en España antes de
1808, donde sirvió en la Guerra de la Indepen-
dencia en la administración del ejército, llegando
a ser intendente de provincia y secretario general
del gobierno de las provincias del norte. Volvió a
Francia en 1814, residiendo en ella, excepto en el
período de los Cien Días, si hemos de creer la afir-
mación del propio personaje. Dice haber tenido
un café en Montauban, 1816, año en que pide for-
mar parte de una comisión mixta encargada de
liquidar las deudas recíprocas de España y
Francia. Sobre el tema publicó Pétition aux deux

chambres pour les propriétaires francais de

biens nationaux en Espagne, Paris, 1817, folle-
to en el que se presenta como apoderado de los
franceses que compraron bienes nacionales en
España bajo el reinado de José Bonaparte. Vuelve
a estar en España desde 1821, o acaso desde
1819. El 9 de noviembre de 1821 adquiere El Eco

de Padilla, traspasado por Antonio León en
34.694 reales. Junto con Cortavarría, director del
periódico, el 30 de diciembre de 1821 celebró un
contrato con José Herrera Dávila, dueño de La

Antorcha Española para fusionar a ambos en
uno nuevo llamado El Independiente. Al mismo
tiempo Caze ofreció al Ayuntamiento de Madrid
hacerse cargo de los teatros de la corte. No
pudiendo figurar por ser extranjero, suscribió el
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contrato por medio de un testaferro, José Sáenz
de Juano, y el 4 de julio de 1822 amplió el nego-
cio, asociándose con Andrés de Arango, Alejandro
Oliván y Agustín Alinari, y aportando a la nueva
empresa 24.000 duros. Morange se pregunta de
dónde procede un dinero, tan abundantemente
gastado en empresas poco lucrativas. Es emplea-
do, con la titulación simbólica de subteniente, en
el ejército de Angulema, 1823. Y el 22 de julio de
1824 llegó a París, procedente de Madrid. Sus
ideas en esta época son abiertamente absolutistas,
y además actúa como agente de información de las
autoridades francesas. Publica Réflexions sur la

situation de l’Espagne considérée particulie-

rement sous le rapport financier, Paris, 1824.
Pretende un nuevo empleo, y amenaza con irse a
Londres a revelar todo a los liberales españoles.
No se le hace caso, e incluso en septiembre de
1824 es despedido. Sigue publicando La Verité

sur l’Espagne, Paris, 1825; De la Congrégation

et des Jésuites, Paris, 1826; Les «Agraviados»

d’Espagne, Paris, 1827; y Réfutation de la vie de

Napoléon de sir Walter Scott, Paris, 1827. En
1827 acepta ser agente en París de Luis López
Ballesteros, ministro de Hacienda español. En
1839-1840 está en Bayona, siempre con su oficio
de vender información al que le pague. Parece
que tradujo al castellano las obras históricas de
Thiers, pero como la traducción era deficiente,
Miñano prefirió hacerla de nuevo. Fue también
agente secreto de Soult, a quien sin embargo
traicionó, y del conde de Parcent en una
supuesta conjuración contra María Cristina, y
agente sobre todo de una sociedad de contraban-
distas, a cuyo frente estaba Agustín Fernández
Gamboa, y que es la que mejores ganancias le pro-
porcionaba. Uno y otro ejercían al final de la gue-
rra carlista un discreto influjo sobre La Sentinelle

des Pyrénées, periódico de Bayona. (Morange
1986; Ocios de Españoles Emigrados, III, nº 13,
abril 1824, p. 343, y IV, nº 18, septiembre 1825,
p. 231, información facilitada por Javier Fernández
Sebastián)

Cazorla, Eusebio. Faccioso, compañero del Abuelo,
con quien se hallaba el 19 de enero de 1819. (Selva
1821)

Cazorla, Wenceslao. Faccioso, lo mismo que el
anterior, compañero del Abuelo, con quien se
hallaba el 19 de enero de 1819. (Selva 1821)

Cea (? - sitio de Tortosa, entre el 19 y el 21
diciembre 1810). Capitán de Ingenieros con los
franceses, «oficial de esperanzas», según la terri-
ble frase con la que se anuncia su muerte.
(Gazeta Nacional de Zaragoza, 30 diciembre
1810)

Cea, Antonio. Brigadier, 1810, subinspector en el
Quinto Ejército, vocal de la Comisión de Consti-
tución Militar, octubre 1812. Firma la Exposición

de la Comisión de Constitución Militar, Ma-
drid, 31 marzo 1814. Mariscal de campo, 1815;
gran cruz de San Hermenegildo, capitán general
de Mallorca, 1821-1823. (El Redactor General,
11 octubre 1812; Exposición Constitución Militar
1820)

Cea, Carlos de. Corregidor de Calahorra (Logroño),
1809, ausente. (AHN, Estado, leg. 10 A, doc. 12) 

Cea, Francisco Antonio. Cf. Zea, Francisco
Antonio.

Cea, José de. Abogado del Colegio de Cádiz, y su
diputado tercero, elector de parroquia por la de
Santa Cruz en Cádiz, 24 julio 1810. Obtuvo 32
votos. Diputado suplente por Córdoba a las
Cortes de Cádiz, en las que juró el 24 de septiem-
bre de 1810. En 1812 vivía en la calle de la
Pelota, nº 281. (Diario Mercantil de Cádiz, 27
julio 1810; Calvo Marcos 1883; Abogados 1812)

Cea, Nicolás de. Capitán de navío, 1819-1823.

Cea, Pablo. Teniente agregado al regimiento de
Sevilla, a las órdenes de Riego en enero-marzo
de 1820. (Fernández San Miguel 1820) 

Cea y Avalle, Carlos Jacinto de. Alcalde mayor
de Medellín (Badajoz), 1817-1820; juez de pri-
mera instancia de Fuente de Cantos (Badajoz),
1821-1823.

Cea Bermúdez, Francisco (Málaga, 28 octubre
1779 - París, 6 julio 1850). Miembro de una fami-
lia malagueña de alto comercio, con pretensiones
de hidalguía, se educó con los jesuitas en Lieja
(Bélgica), y se dedicó a los asuntos de familia.
En 1810 la Regencia española le envió a San Pe-
tersburgo, en donde Cea tenía parientes y amigos.
El visado francés, imprescindible para salir de
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Málaga, lo consiguió gracias a Antonio Ugarte,
futuro miembro de la camarilla. En febrero de
1811, Cea salió de San Petersburgo a Londres,
portador de la gran noticia de que Alejandro I
rompía con Napoleón, y de allí siguió a Cádiz. El
29 de junio de 1811 volvió a salir hacia Rusia,
acompañado de su hermano Joaquín; esta vez se
trataba de negociar una alianza ofensiva y defen-
siva con el zar. En abril-mayo de 1812 Cea volvió
a Londres, por las incidencias de sus negociacio-
nes de la alianza rusa. El 20 de julio de 1812 firmó
el Tratado de Veliky Luky, por él Rusia reconocía
la Constitución española. Cea fue nombrado cón-
sul general el 10 de septiembre de 1812, y el 18 de
octubre caballero de la Orden de Carlos III. En
marzo de 1816 estuvo en Madrid con licencia, y
luego fue a descansar a Málaga. Nombrado emba-
jador en Rusia, el 26 de noviembre de 1816 pre-
sentó sus cartas credenciales, pero el 6 de junio
de 1821 fue trasladado con igual categoría a
Constantinopla, y en 1824 brevemente a Londres.
El 11 de julio de 1824 fue nombrado presidente
del Consejo de Ministros, por indicación de
Ugarte, aunque hasta septiembre no pudo ocupar
su puesto, que duró hasta el 24 de octubre de
1825. Absolutista moderado en estos años, 
de 1825 a 1828 vivió en Dresde como ministro de
España. El 9 de julio de 1828 fue nombrado emba-
jador en Londres hasta 1832 en que Fernando VII
volvió a nombrarle primer ministro. A la muerte
del rey, María Cristina le confirmó en el cargo has-
ta 1834. Su política había sido la del «despotismo
ilustrado» que si en pleno absolutismo contribuyó
a evitar el triunfo de don Carlos, en 1834 se había
hecho ya obsoleta. Cea tomó el camino del exilio,
yendo a Karlsruhe, en Alemania. En 1838 se
encargó de la misión oficiosa de buscar un enlace
para Isabel II en la corte de Viena, lo que le llevó
a Dresde, Berlín y Viena. Entonces publicó su
folleto La verité sur la succession d’Espagne,
Paris, 1839, defensa de la legitimidad de Isabel.
Cea se instaló después en París, actuando de
representante personal de María Cristina. El 8 de
febrero de 1842 murió su esposa, María Antonia
Anduaga. No habían tenido hijos. (Eggers 1958;
Páez 1966)

Cea Bermúdez, Joaquín de (?, 1794 - ?).
Hermano del anterior, ocupó como él puestos
diplomáticos: cónsul en San Petersburgo, 1820-
1822, sucedió interinamente a su hermano en

1821. Cónsul general en Lisboa, septiembre
1825. Ministro en Luca y Piombino, 1834.
Acompañó a su hermano en las negociaciones de
Dresde, Berlín y Viena, 1838. Se casó dos veces,
la primera con Clementina Pardo de Figueroa, en
1821; y la segunda con Luisa Cándida Rego,
en 1828. (Eggers 1958)

Cea Bermúdez, Juan. Afrancesado, jefe de divi-
sión en el Ministerio de Negocios Eclesiásticos,
30 agosto 1809 (Gazeta de Madrid del 28 de
septiembre). (AHN, Estado, leg. 28 C, doc. 127)

Cea Bermúdez, Manuel. Escribiente de la Dipu-
tación Provincial de Málaga, expulsado de la ciu-
dad por servil el 25 de enero de 1821, aunque
luego el alcalde constitucional Parejo le levantó
el destierro. Magistrado de la Audiencia de Cas-
tilla la Nueva, 1822. Regente de la de Canarias,
1823.

Cea Escudero, Juan Manuel de. Vocal de la Junta
de Toledo, 1808. (AHN, Estado, leg. 15, doc. 2)

Cea Villarroel, Juan. Magistrado de la Audiencia
de Buenos Aires, 1817-1819. 

Ceán Bermúdez, Juan Agustín (Gijón, 17 sep-
tiembre 1749 - Madrid, 13 diciembre 1829). Estu-
dió primeras letras y latinidad en Gijón, filosofía
con los jesuitas de Oviedo y en la Universidad
de Alcalá. Amigo desde niño de Jovellanos, le
acompañó a Sevilla en 1767, poniéndose a estu-
diar pintura bajo la dirección de Juan Espinal.
En 1776 se trasladó a Madrid para seguir su
aprendizaje con Mengs, pero la marcha de éste a
Roma le hizo volver a Sevilla en 1778, hasta que
regresó a Madrid con Jovellanos, al ser nombra-
do éste alcalde de Casa y Corte. Académico
honorario de la Academia de San Fernando, 1 julio
1793. Su obra más importante es el Diccionario

de los más ilustres profesores de las Bellas

Artes en España, Madrid, 1800, 6 vols. (reim-
presión en Madrid, 1985). Volvió otra vez a Sevi-
lla en 1801, después de que Jovellanos fuera
aprisionado. Siguió con Descripción artística

de la catedral de Sevilla, Sevilla, 1804; y Apén-

dice a la misma, Sevilla, 1805 (nuevas ediciones
en 1856 y 1863); Descripción artística del

Hospital de la Sangre de Sevilla, Valencia,
1804; Carta a un amigo sobre el estilo y gusto
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en la pintura de la escuela sevillana, Cádiz,
1806. El 10 de noviembre de 1808, desde Madrid,
envió 33 crespones negros a la Junta Central por
la muerte de Pedro Silva. Afrancesado, jefe de
división en el Ministerio de Negocios Eclesiásti-
cos, caballero de la Orden Real de España, 7 ene-
ro 1810 (Gazeta de Madrid del 13). Académico 
de la Historia, leyó su discurso de ingreso el 5 de
junio de 1812 sobre Vida de Juan de Herrera,

arquitecto y aposentador mayor de Felipe II.
Se le deben Memorias para la vida del Excmo.

Sr. D. Gaspar Melchor de Jovellanos y noticias

analíticas de sus obras, Madrid, 1814; Análisis

de un cuadro que pintó D. Francisco Goya

para la catedral de Sevilla, Sevilla, 1817; y
Noticias de la vida y obras del arquitecto

D. Silvestre Pérez, de fecha indeterminada.
Tesorero de la Academia de la Historia, 27
noviembre 1818. Siguió con Diálogo sobre el

arte de la pintura (interlocutores Mengs y

Murillo), Sevilla, 1819, opúsculo reproducido
en 1870, pero sólo 50 ejemplares. Durante el
Trienio perteneció al grupo de El Censor. De la
Academia Nacional en 1822-1823. Publicó
Ocios sobre Bellas Artes, Madrid, 1822. Cen-
sor de la Academia de la Historia desde 1825.
Llegó a ser el historiador crítico más importan-
te de nuestras Bellas Artes, admitiéndole en su
seno las Academias de la Historia, de San Fer-
nando, de San Carlos de Valencia y de San Luis
de Zaragoza. También fue pintor. Cf. su retrato
por Goya. Suyo es el texto, hasta el cuadro 47,
de la Colección litográfica de cuadros del

rey de España el señor don Fernando VII,
obra dirigida por José Madrazo, Madrid, 1826-
1837. Tradujo y puso notas a Francesco Milizia,
Arte de ver en las Bellas Artes del diseño

según los principios de Sulzer y de Mengs,
Madrid, 1827. Publicó las Noticias de los

arquitectos y arquitectura de España, de
Eugenio Llaguno y Amírola, Madrid, 1829; y
Sumario de las antigüedades romanas que

hay en España, Madrid, 1832, obra póstuma.
Estuvo casado con Manuela Margarita Camas y
las Heras, nacida en Castejón de Álava hacia
1761 y fallecida en Madrid el 3 de diciembre de
1829. (AHN, Estado, leg. 1 Q, doc. 2 y 3; Bédat
1974; Ossorio y Bernard 1975; Fernández Duro
1898; Palau y Dulcet 1948 y 1990; Pérez Vidal
1999; Mercader 1983; Ceballos-Escalera 1997;
Páez 1966) 

Cearra y Arévalo, Juan Antonio. Coronel de
Ingenieros, 1817-1822, supernumerario en 1817.
Autor de Gloriosa defensa del castillo de la

ciudad de Chinchilla hecha por su goberna-

dor, Madrid, Viuda de Vallín, 1816. (Cat. 21 Casa
Subhastes Barcelona, 27 enero 2000)

Ceballos, Alejandro. Teniente del regimiento de
Asturias, a las órdenes de Riego en enero-marzo
de 1820. (Fernández San Miguel 1820) 

Ceballos, Ciriaco (? - Nueva Orleans, julio 1816).
Marino santanderino, ayudante y compañero de
Malaspina en su expedición. Al comenzar el proce-
so de éste tuvo que regresar al departamento naval
de Cádiz. Autor de Disertación sobre la navega-

ción a las Indias occidentales por el norte de

Europa, Isla de León, 1798; y de Voz de la natu-

raleza, que no se imprimió (esto último según car-
ta del conde de Fernán Núñez al duque de San
Carlos, Londres, 23 agosto 1814, publicada por
Rodríguez Moñino). Capitán de navío, comandan-
te del apostadero de Veracruz, 1802, que el 10 de
agosto de 1808 vio asaltada e incenciada su casa
por creérsele afrancesado. A pesar de ser inocen-
te, según le dice Joaquín Gutiérrez de los Ríos al
conde de la Conquista, tuvo que escapar a Nueva
Orleans, porque la multitud, más de seis mil perso-
nas, quería su cabeza. Fue procesado, y absuelto,
pero huyó a Luisiana. (Palau y Dulcet 1948 y 1990;
Rodríguez Moñino 1957; Gazeta de Valencia, 9
diciembre 1808; Beerman 1992) 

Ceballos, Joaquín de. Miembro de la Junta de
Santander, en el ramo de Hacienda, 11 junio 1808
(Simón Cabarga 1968). José Díaz Iglesias le escri-
be una carta, Santander, 11 noviembre 1808, sobre
las dificultades económicas del ejército, carta que
fue interceptada. (Gazeta de Madrid, 25 diciem-
bre 1808; Simón Cabarga 1968, cit.)

Ceballos, José Antonio. En una casa de su pro-
piedad, en la calle de la Clavería de Almagro
(Ciudad Real), se hallaba en 1810 la logia de
francmasones de esta población, según el proce-
dimiento que siguió la Inquisición en 1815-1816.
También se indican otras dos casas. (Arenas
Cruz 2003)

Ceballos, Miguel (? - Valladolid, junio 1808).
Director del Colegio Militar de Segovia, miembro



691

Ceballos Guerra, Pedro

de su junta, comandante de Artillería, uno de los
firmantes de la proclama de 3 de junio de 1808.
Recibió el día 5 un oficio de Murat, en el que le
ordenaba la vuelta inmediata de la ciudad a la
obediencia. Ofreció conseguirlo en unión con el
corregidor José Vinuesa, pero no lo lograron. Su
casa fue saqueada el día 6 (suplemento al Diario

de Madrid, 10 junio 1808). Por entonces fue
ahorcado, porque las masas vieron en él sospe-
chas de traición. (Gazeta de Madrid, 18 junio
1808; Diario de Madrid, cit.; Colección Pape-
les 1808, cuaderno 3; Sánchez Fernández 2001)

Ceballos Balbontín, Manuel. Administrador de
Correos de Aguilar de Campoo, que llegó a Cádiz
después de fugarse de los enemigos. (Diario

Mercantil de Cádiz, 3 noviembre 1811)

Ceballos y Calderón, Gaspar Antonio de, III mar-

qués de Casa Calderón (Lima, ? - Lima, 2 diciem-
bre 1820). Hijo del caballero de Santiago Gaspar
Fausto de Ceballos, natural de Puenteviesgo
(Santander), murió en 1774 siendo corregidor de
Abancay, y de Juana Manuela Calderón de la
Barca y Vadillo Ceballos Monreal y Cruzat, natural
de Panamá, que falleció en 1809. El 24 de noviem-
bre de 1791 se casó con Rosa María de Encalada y
Ceballos, natural de Lima, hija de Juan Félix de
Encalada Tello de Guzmán y Torres, conde de la
Dehesa de Velayos y marqués de Santiago, y de
Juana de Ceballos y Arias de Saavedra, cuarta
condesa de Santa Ana de las Torres. Se recibió
de abogado en 1793; alcalde del crimen honorario de
la Audiencia de Lima, 10 abril 1808, tomó pose-
sión el 23 de febrero de 1809, pasando a ser titular
de la misma plaza el 18 de noviembre de 1815,
tomó posesión el 9 de mayo de 1816. Fue conse-
jero de S. M. (Lohmann 1974) 

Ceballos Carrera, José. Hijo del gaditano Pedro
Antonio de Ceballos, que se distinguió en Italia y
en América. Racionero de la catedral de
Córdoba, elegido diputado a las Cortes de Cádiz,
en las que juró el 21 de junio de 1813. Cesó el 20
de septiembre del mismo año. (Calvo Marcos
1883; El Redactor General, 28 mayo 1813;
Ramos Rovi 2003) 

Ceballos Escalera, Rafael. Teniente coronel,
casado con Francisca Ocón, gobernador del
castillo de San Luis, de Marbella, que tuvo que

evacuar el 8 de diciembre de 1810 (Gazeta de la

Junta-Congreso del Reino de Valencia, 8
febrero 1811). Murió antes de 1813. Tuvo cinco
hijos, uno de ellos fue el mariscal de campo de su
mismo nombre y apellido, muerto en 1837. (El

Redactor General, 24 julio 1813; Gazeta de la

Junta-Congreso del Reino de Valencia, cit.) 

Ceballos Escalera, Rafael (Málaga, ? - Miranda
de Ebro, 1837). Hijo del anterior y de Francisca
Ocón, ingresó como distinguido en el regimiento
de Málaga el 12 de febrero de 1806. Tomó parte
en la Guerra de la Independencia, en la que fue
hecho prisionero, aunque logró fugarse. En 1809
fue propuesto para auxiliar a José Antonio
Colmenares en su comisión. El 9 de mayo de
1818 embarcó en Cádiz con la expedición dirigi-
da al Alto Perú, tomando parte en varios comba-
tes y siendo nombrado primero comandante
general de la división provisional del ejército de
Lima, y luego comandante general de la costa.
Regresó a la península en 1822 como edecán del
virrey Joaquín de la Pezuela. Se halló en la bata-
lla del 7 de julio. El 17 de octubre de 1822 se le
nombró jefe de la columna móvil de La Mancha,
que salió en persecución del Locho, y en 1823
teniente coronel del regimiento de la Corona, 8
de Infantería de línea, combatió contra Bessières,
Pablo Miralles, al que mató, y Santos Ladrón. En
1835 resistió los intentos de Burgos de sumarse
a la revolución urbana de ese año. Gran cruz de
San Fernando, 19 marzo 1836; mariscal de cam-
po, 10 junio 1836. Murió asesinado por sus pro-
pios soldados. (Páez 1966)

Ceballos Escobedo y Salcedo, Gabriel de, vizcon-

de de los Villares. Hijo de Francisco de Ceballos,
al que sucedió en el vizcondado el 8 de enero de
1782. Veinticuatro de Jaén, vocal de su junta, 29
julio 1809. (Catálogo Títulos 1951; AHN, Estado,
leg. 79 C; Espinosa 1812)

Ceballos Guerra, Pedro (?, 1764 - ?, 1840).
Secretario de la legación de Lisboa hacia 1791.
Según Pérez de Guzmán, era de figura muy
distinguida, y había recibido excelente educación,
pues dominaba el latín, francés, inglés e italiano.
Se casó con una hermana de la mujer de Vargas
Laguna, primas ambas de Godoy, lo que le valió
ser hecho consejero de Hacienda y embajador en
Nápoles, pero no llegó a ir en esta ocasión.
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Presidente del Consejo, 13 diciembre 1800. Una
debilidad de las piernas le tuvo sujeto a un sillón,
desde el que recibía a los embajadores extranje-
ros, a los que oponía una acogida heladora, flema
imperturbable e instintiva desconfianza. Sólo
una «virtud» prevalecía: su sumisión absoluta a
Godoy, lo que le permitía a éste dirigir a través
de él tanto la política exterior como la interior de
España. Gran cruz de Carlos III, 1802. Después
del Motín de Aranjuez abandonó al valido caído,
se hizo partidario del príncipe Fernando, y fue
nombrado ministro de Estado. Tomó parte en la
Junta o Cortes de Bayona en representación de
los altos tribunales y cuerpos consultivos, firmó
el manifiesto A los habitantes de la ciudad de

Zaragoza y a todos los del reino de Aragón,
Bayona, 4 junio 1808, patética exhortación a que
abandonen la insurrección y se acojan a la bon-
dad del emperador (suplemento al Diario de

Madrid, 10 junio 1808). Como consejero de Es-
tado fue uno de los primeros en cumplimentar a
José I en la quinta de Marrac, 7 junio 1808
(Diario de Madrid, 13 junio 1808). Firmó tam-
bién la proclama Amados españoles, dignos

compatriotas, Bayona, 8 junio 1808, intento a la
desesperada de paralizar la insurrección nacional
(Diario de Madrid, 15 junio 1808), y asimismo la
Constitución de Bayona, 7 julio 1808. Fue después
ministro de Negocios Extranjeros de José I, pero
pasó luego ciertamente al bando patriota. Su
Representación a José I, por la que dimitía del
ministerio, fue publicada con el título de Copia de

la representación en que... hizo dimisión del

ministerio para el que le nombró José

Napoleón, Cádiz, 1808; y también en Correo

Político y Literario de Salamanca, 30 agosto
1808. Publicó Exposición del Excmo. Sr. …

sobre el modo con que el gran duque de Berg

sorprendió a la Junta de Gobierno para que le

mandase entregar el preso D. Manuel Godoy

(suplemento a la Gazeta de Madrid, 6 septiembre
1808). Fue presidente de la Dirección General de
Correos y caminos (Gazeta de Madrid, 7 octubre
1808). Napoleón, el 12 de noviembre de 1808, le
declaró traidor a las dos Coronas, española (de
José) y francesa. En diciembre de 1808 estuvo a
punto de ser asesinado por la multitud en Madrid
por ser pariente de Godoy. Gran embustero, al
decir de Fugier, fue autor de Exposición de los

hechos y maquinaciones que han preparado

la usurpación de la Corona de España,

Madrid, 1808, con muchísimas reediciones y tra-
ducciones, entre ellas en Demostración de la

lealtad española, V. En enero de 1809 tuvo el
encargo de comprar una imprenta en Londres,
para lo que se valió de Manuel de Avella, quien a
su vez trataría con Mendoza Ríos, que entonces
estaba en Londres. Él mismo llegó a Portsmouth
el 11 de febrero de 1809 en el navío Algeciras,
procedente de Cádiz (Gazeta de Valencia, 7
abril 1809). Siguió con Política peculiar de

Bonaparte en cuanto a la religión católica,
Cádiz, 1811; en un artículo fechado en Cádiz, 27
enero 1812, contestaba a la Sociedad Patriótica
de Señoras, en El Redactor General, 11 febrero
1812, dice destinar el producto de la Política

peculiar al ejército; ayudará a la sociedad cuan-
do el impresor y el encargado de la venta le
presenten resultados (otra edición, Málaga,
Francisco Martínez de Aguilar, 1812). A comien-
zos de 1812 se citaba su nombre como posible
regente. Publicó Informe sobre la derogación

hecha en las Cortes de 1789 de la Ley de

Sucesión a la Corona de España, establecida

por las de 1713, Cádiz, Imprenta Real, 1812.
Elegido diputado por Burgos a las Cortes de
Cádiz, 15 julio 1813. Escribió también Ob-

servaciones sobre la obra del Sr. D. Juan

Escoiquiz: «Idea de las razones que motiva-

ron el viaje de Fernando VII a Bayona», 1814;
y Nuevas observaciones..., Madrid y Perpiñán,
1814; Respuesta de la carta y papel que desde

París le escribió el marqués de Almenara,
Madrid, 1815. Ministro de Estado de nuevo en
1814, y de Gracia y Justicia en 1816. Embajador
en Nápoles, 1816, y en Viena, 1818-1820.
Consejero de Estado. Caballero del Toisón,
20 febrero 1816. Director de la Sociedad
Económica de Soria y presidente de la diputa-
ción en Madrid y de la de Sevilla, 1817-1819. Se
sabe que compró dos fincas urbanas en la desa-
mortización del Trienio, en Madrid, calle
Leganitos, por valor de 777.000 reales. (Diario

de Madrid, cit.; Sanz Cid 1922; Pérez de
Guzmán 1909; Fugier 1930; Gazeta de Santan-

der, 2 enero 1808; cat. A. Mateos, enero 1996;
Moreno Alonso 1997; AHN, Estado, leg. 14 A,
doc. 10; Riaño de la Iglesia 2004; El Redactor

General, 17 enero, 11 febrero 1812 y 27 julio
1813; Martínez Martín, p. 124-125; García de
León 1953, I, p. 88; cat. 4 R. Solaz, noviembre
2002; Páez 1966)
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Cebey, Francisco. Comerciante, vocal de la Jun-
ta de la Casa de Misericordia, de la directiva del
Puerto franco, miembro de la Sociedad Econó-
mica de Cádiz, 20 octubre 1825, y su vicedirector
en 1830. (Acta 1830b) 

Cebolla. Librero de Zaragoza, en la calle de la
Albardería, 1823. (Diario Constitucional de

Zaragoza, 17 febrero 1823)

Cebollada, Josefa. Viuda de Léniz, conocida tam-
bién como María Léniz. Procesada y llevada a
prisión por infidencia en Molina de Aragón, 23
julio 1811, junto a sus hijas y nueve señoras más,
por el juez Francisco Fernández, de quien se
dice que sólo pretendía robarlas. En 1813 el
corregidor Laredo declaró nulo todo lo actuado,
y a las doce señoras, honradas y buenas españo-
las. Condenó en costas a Fernández. En el mis-
mo sentido falló el alcalde constitucional Juan
Antonio Fajardo, Molina, 22 abril 1813. (Arenas
López 1913)

Cebollino, Ángel. Coronel gobernador del Peñón,
1815-1820; coronel gobernador de Motril, 1821-
1822.

Cebollino, Eleuterio. Ayudante de Ingenieros,
febrero 1790. Enviado a la Seo de Urgel, 1794;
y a Rosas, 1795. Ingeniero extraordinario en este
año, es destinado a Aragón, y en 1796 vuelve a
Rosas. En octubre de 1796 pasa a La Selva
(Tarragona). Teniente coronel de Ingenieros,
destinado en Santafé de Bogotá, acusado de
infidencia y otros excesos, es decir, de haber
continuado en su puesto durante la revolución,
de haber levantado planos y fortificado varios
puntos al servicio de los insurgentes, por lo que
un consejo de guerra celebrado en Bogotá le
condenó con pluralidad de votos a diez años de
presidio, expulsión del cuerpo y degradación,
mientras la minoría pedía que fuese pasado por
las armas. No se da la fecha de este consejo, pero
en 1817 el interesado reclama por considerarlo
incompetente, ya que estuvo presidido por un
coronel, un teniente coronel y cuatro capitanes,
sin concurrencia de ningún letrado. Además, los
llamados escribanos eran un sargento primero
graduado de subteniente, un sargento segundo
graduado de primero y un simple paisano emplea-
do en el juzgado. La sentencia es nula por serlo

el tribunal que la dictó. El fiscal militar y acep-
tando su criterio el Consejo Supremo de la Gue-
rra acuerdan el 19 de noviembre de 1818 que la
causa sea revisada, y enviada para ello al Juzga-
do de Ingenieros. No consta el resultado de esta
revisión, pero Cebollino figura en 1823 como
coronel de Ingenieros. (AGMS; Capel 1983) 

Cebollino, Francisco (Ceuta, h. 1771 - ?). Hijo de
capitán, fue soldado distinguido el 11 de agosto 
de 1780, pero cadete el 1 de febrero de 1789. Desde
el 13 de septiembre de 1790 hasta el 4 de noviem-
bre de 1791 estuvo empleado en la defensa de
Ceuta, atacada por el emperador Muley Eliacid
(Mawlaya Al-Yazid). Sirvió después en la campaña
de Francia, en La Cerdaña, ascendiendo a segun-
do subteniente, 3 septiembre 1794, a primero, 13
noviembre 1794, y a teniente, 22 marzo 1795.
Hizo la campaña de Portugal, 1801, y con la
Guerra de la Independencia ascendió a capitán,
30 mayo 1808, y capitán de Granaderos, 1 febrero
1809. Estuvo en la batalla de Valls, 25 febrero 1809,
en el sitio de Zaragoza (probablemente el segun-
do), y fue herido en el ataque de Bañuls, 31 agos-
to 1809. El general Blake el 1 de septiembre de
1809 le dispensó el grado de teniente coronel, que
confirmó Enrique O’Donnell el 9 de marzo de 1810.
Sargento mayor, 15 noviembre 1809; comandante,
23 enero 1811; y teniente coronel efectivo, 8 agos-
to 1811. En el sitio y capitulación de Sagunto fue
hecho prisionero, 26 octubre 1811, lo cual no le
impidió ascender a coronel vivo, 21 diciembre
1812. Purificado en Madrid, 18 julio 1814. Gran
cruz de San Hermenegildo, 8 mayo 1816; cruces
de Valls y del Segundo y el Primer Ejército, 22
junio, 13 y 30 julio 1816, respectivamente.
Teniente coronel del regimiento de Valencia, 16
de Infantería de línea, 1817-1819. Se retiró de
coronel el 10 de febrero de 1819. (AGMS)

Cebollino Pavía, José Antonio (Ceuta, 20 julio
1760 - ?, 13 febrero 1818). Hijo de Tomás Cebo-
llino y de Isabel Pavía, ingresó como soldado dis-
tinguido en el regimiento fijo de Ceuta el 1 de
abril de 1775, pasando a cadete el 23 de octubre
de 1788. El 1 de noviembre de 1790 se hallaba en
el regimiento de Infantería de Zaragoza, en el
que alcanzó el grado de subteniente el 5 de octu-
bre de 1791; y el de capitán, primer teniente
poco después. El 22 de noviembre de 1800 soli-
cita licencia para casarse con Francisca Xaviera
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de Hermida. El 1 de septiembre de 1808 pasa al
regimiento de Almería, es sargento mayor en el
de Palma, 17 marzo 1809; comandante en el de
América, 2 marzo 1810; teniente coronel y coro-
nel en el de Fernando VII, 25 marzo 1810. El 1 de
noviembre de 1810 Enrique O’Donnell le conce-
dió ser coronel efectivo, empleo con el que pasa
al regimiento de Almansa, 23 enero 1811. Era
primo hermano del mariscal de campo Ramón
Pirez, según Gallardo de Mendoza, que lo cono-
ció en Tarragona. Brigadier, 30 mayo 1815, des-
tinado el 1 de octubre de 1815 al regimiento de
Sevilla, 14 de Infantería de línea, hasta su muer-
te. (AGMS; Gallardo de Mendoza 1898) 

Cebreros, Antonio. Presbítero, destacado a Cór-
doba por la Junta de Sevilla para observar los
movimientos de los franceses, quien a las tres y
media de la mañana, Carmona, 8 junio 1808,
comunica la entrada de los enemigos en la ciudad.
Con sus datos se publicó un Aviso al público,
reimpreso en Cádiz, y en el t. I de Demostración

de la lealtad española. (Riaño de la Iglesia
2004)

Cebriá, Francisco. Cf. Cebrián y Valda, Fran-
cisco.

Cebrián. Sociedad Patriótica de Valencia, 17
agosto 1822. Capitán de Artillería.

Cebrián, Lorenzo. Comandante del batallón de
Voluntarios de Llerena. (AHN, Estado, leg. 45)

Cebrián, Lorenzo. Brigadier de Infantería, 1810-
1823.

Cebrián, Manuel. Tertulia Patriótica de Valencia,
21 diciembre 1821. Procurador síndico.

Cebrián y Balda, Francisco. Cf. Cebrián y Valda,
Francisco Antonio. 

Cebrián y Valda, Francisco Antonio (San Felipe,
Játiva, 28 febrero 1734 - ?, 1820). Obispo de Ori-
huela, 24 julio 1797, renunció en 1815. Autor de
Exhortación a los fieles del obispado de Orihue-

la, animándoles para que contribuyan al

donativo que pide el rey, Orihuela, 1798; Pasto-

ral sobre la devoción al Sagrado Corazón de

Jesús, Valencia, 1807; Carta pastoral dada en

Orihuela a 3 de agosto de 1808, Valencia, 1808.
Hombre de muy pocas luces, gran enemigo de
jansenistas y liberales, acogió con júbilo el golpe
de Estado del 4 de mayo de 1814. Aún publicó
Carta pastoral... al clero secular y regular, y a

todos los fieles de su diócesis, Orihuela, 1815.
Gran cruz de Isabel la Católica, 1815. Fue tam-
bién catedrático en Valencia. Patriarca de las
Indias, vicario general del Ejército y de la Arma-
da, 1815-1820. Cardenal, creado por Pío VII, 28
febrero 1816. (Palau y Dulcet 1948 y 1990; Agui-
lar Piñal 1981; Ramírez Aledón 1996b)

Cedena, Antonio. Secretario de la Chancillería
de Valladolid, nombrado en 1808 ministro del
Tribunal Extraordinario y Temporal de Vigilancia
y Protección, para entender en causas de infi-
dencia. (AHN, Estado, leg. 29 A, doc. 2) 

Cedrón, Vicente. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821.

Cegri, José León. Comandante del segundo bata-
llón del regimiento Imperial Alejandro, 37 de
Infantería de línea, 1819-1821; y del de Vitoria,
35 de Infantería de línea, 1822.

Cejudo de Aldana, José María (Carmona, Sevilla,
h. 1767 - ?). Hijo del teniente coronel de Infan-
tería Cristóbal Cejudo de Aldana y de María Ana
Almonaster. Se casó con María del Carmen
Ortiz y Goñi, que había nacido en Soria hacia
1777. Regidor de Soria, al que los vecinos impi-
dieron que se marchase en 1809 a la llegada de
los franceses. Éstos le nombraron intendente.
El 3 de marzo de 1809 forma parte de una dipu-
tación que se trasladó a Madrid a prestar fideli-
dad a José I. El 3 de abril fue nombrado alcalde
del crimen en la Chancillería de Valladolid. Des-
pués fue alcalde de Corte y caballero de la
Orden Real de España, 12 marzo 1812 (Gazeta

de Madrid del 18). (Pérez Rioja 1962; Ceba-
llos-Escalera 1997)

Cel-Loizaga, Manuel del. Capitán de fragata,
1811-1821.

Cel-Loizaga, Pedro del. Capitán de fragata, 1811-
1823, vocal de la Comisión Militar de Cádiz, 17
septiembre 1814. Teniente coronel del primer
regimiento de Infantería de Marina en Cádiz,
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Cendeja y Quadra, José

1815-1822. (AGMS; Mercurio Gaditano, 19 sep-
tiembre 1814) 

Cela, Santiago María. Empleado en la Tesorería
General, que firma la representación del 27 de
febrero de 1821.

Celas y Muñoz, José María. Secretario de la
Sociedad Económica Matritense, 1817-1820;
secretario del Colegio de Sordomudos, 1817; y
protector de la Escuela de Disecación de Anima-
les, 1819. 

Celedonio de Barredo, Emeterio. Cf. Barredo,
Emeterio Celedonio de. 

Celestino, José. Vicecónsul en Ischia (Italia),
1820-1822.

Celestino Negrete, Pedro. Cf. Negrete, Pedro
Celestino. 

Celis, Andrés Laureano de (Ciudad Rodrigo,
Salamanca, h. 1796 - Madrid, 7 octubre 1824).
Cabo del regimiento de Caballería Cazadores de
la reina Amalia, soltero, preso y puesto en capi-
lla en la noche del 6 de octubre de 1824, como
comprendido en la conspiración descubierta en
Madrid para restablecer el sistema constitucio-
nal, y fusilado al día siguiente. (Morales Sánchez
1870)

Celis, Francisco. Dueño del Café del Correo de
Cádiz, últimamente abierto, ofrece en 1809 fran-
quear ocho habitaciones a todo cadete u oficial,
inglés o español, que venga de nuestras
Américas con el fin de servir en el ejército con-
tra el común enemigo. El 16 de marzo de 1810
aumenta su ofrecimiento hasta treinta soldados,
carentes de un brazo o de una pierna, y que no
pasen de cuarenta años. El 3 de octubre de 1812
inaugura otro café, en la plaza de San Fernando
de Cádiz, al que llama de la Constitución. Según
un aviso que publica en el Diario Mercantil de

Cádiz, 3 octubre 1812, habrá tres orquestas, dos
de ellas militares, para la inauguración, que con-
tinuarán por la noche toda la semana siguiente y
en lo sucesivo los domingos. Preso al amanecer
del 9 de julio de 1822. (Diario Mercantil de

Cádiz, cit., 25 enero 1809 y 16 marzo 1810; Gil
Novales 1975b)

Celis, Isidoro de. Cf. Pérez de Celis, Isidoro.

Cella, José. Coronel graduado, capitán del regi-
miento de Caballería de línea del Rey, testigo de
cargo contra los diputados liberales en 1814-
1815. (Lista Interina Informantes 1820)

Celles y Azcona, Antonio (? - Barcelona, 23
diciembre 1835). Pensionado por la Junta de
Comercio de Barcelona para estudiar Arqui-
tectura en Madrid, 1793, y en Roma, 1803;
regresó a Barcelona en 1815, y fue nombrado
director de la clase de Arquitectura en la Lonja,
inaugurándose el curso el 11 de septiembre 
de 1817. Publicó el Discurso de esta inauguración,
1817; y Noticia de la aplicación de los mate-

riales volcanizados de la villa de Olot a cier-

tas especies de construcciones de obras, y

mayormente a las de hidráulica, Barcelona,
1820. Publicó varios artículos en el Diario de

Barcelona, 1826-1827; realizó excavaciones
arqueológicas, fue académico de mérito de San
Fernando en Madrid y San Carlos en Valencia, y
al morir se le puso un epitafio que aludía a la
ingratitud de los hombres y al perdón de las
ofensas. (Torres Amat 1836; Molins 1889)

Cemborain, Jerónimo. Cf. Zemborain, Jerónimo.

Cendeja y Quadra, José. Ingresó de meritorio en
1779, pasando el 1 de enero de 1780 a ser oficial
supernumerario de Secretaría, y el 1 de febrero
de 1785 guardalmacén de Artillería, y también de
Marina el 19 de noviembre de 1785, todo ello
en Lima y el Callao. En marzo de 1810 ofrece
600.000 reales de vellón si se le concede el
empleo de superintendente de la Casa de Mo-
neda de Lima, continuando con el donativo de
los 1.500 pesos anuales que deja en las presen-
tes circunstancias, y ofrece además 5.000 reales
por separado, para que el director del cuerpo
los distribuya entre dos o más viudas de oficia-
les del cuerpo que hayan muerto en campaña.
El subinspector del departamento de Lima dice
que Cendeja es sujeto de honradez y conducta
irreprensible, y que ha servido con donativos a
cuantas urgencias han ocurrido. Una Nota dice,
sin embargo, que no suelen producir los mejo-
res resultados en el desempeño de sus obliga-
ciones los empleos que se proveen por este
estímulo (fechado a 11 de marzo de 1810). Casi
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dos años después, por conducto de su hijo, soli-
cita honores de comisario de Guerra de Ar-
tillería, aduciendo sus 32 años de servicio, de
ellos 27 de guardalmacén, y los méritos de sus
parientes, el ministro de Estado Quadra, el arzo-
bispo de Burgos y el marqués de Llano. Dichos
honores se le conceden el 28 de enero de 1812.
Comisario efectivo de Artillería honorario de
Guerra en Lima, 14 abril 1813-1818. (AGMS) 

Cendrera, José María. Primer comandante del
batallón provisional de Veteranos Constituciona-
les de Valencia; y del cuerpo de Inválidos Hábi-
les, 15 noviembre 1822-1823.

Cengotita y Bengoa, Joaquín. Cf. Zengotita y
Bengoa, Joaquín.

Censano, Victoriano (Trabazos, h. 1806 - ?).
Condenado a cuatro años de presidio en África,
Valladolid, 19 agosto 1832. Se dice de él que pro-
cede de Madrid. (Sainz Pardo 1832)

Centelles y Núñez, Joaquín (Tortosa, ? - ?).
Presbítero del hábito de San Juan de Jerusalén,
prior curado de la iglesia parroquial de San Juan
del hospital en Valencia, autor de Sermó que en

la solemne festa que fan en la esclesia parro-

quial de S. Esteve de esta ciutat de Valencia el

primer diumenge despues de S.Vicent Martir

els dotze senyors Notaris, Valencia, 1824; y de
Efemérides o bien sea sucesos memorables

ocurridos en Valencia desde 1º de enero de

1801 hasta fin de diciembre de 1825, manus-
crito en la Biblioteca de la Universidad de
Valencia. (Palau y Dulcet 1948 y 1990; León
Navarro 2003) 

Centeno, Manuel José. Cf. Zenteno, Manuel José.

Centeno Navia, Nicolasa. Vecina de Valladolid,
casada, que en 1809 se hizo amante del general
Dufresse, logrando así mucho poder, que utilizó en
favor de las partidas y para amparar a los patriotas.
Conocida como la Nicolasa o la Gobernadora, lle-
vó con tanto sigilo su doble papel que en 1812,
durante una de las liberaciones de la ciudad, se le
formó causa por infidencia, así como a su madre,
Margarita Navia, por encubridora. La sentencia se
dictó en 1814, y resultó exculpatoria para ambas.
(Sánchez Fernández 2000) 

Centeno de Prado, Feliciano. Alcalde mayor de
Granadilla (Cáceres), 1817-1820.

Centurión, Manuel. Familiar de la Inquisición,
chambelán del rey, amigo del padre de Van
Halen, 1817. Consiliario trienal secular de la
Junta de los Reales Hospitales, 1820-1821. (Van
Halen 1827, I, p. 201)

Centurión y Vera, Nicolás Cayetano, IX marqués

de la Lapilla, marqués de Monesterio, grande de

España (? - Madrid, 18 febrero 1834). Heredó el
título de su madre el 26 de noviembre de 1770. En
1788 estaba casado con Soledad Orovio y Bravo de
Mendoza, hija del marqués de Paredes, José Oro-
vio Bravo y Recalde, recién fallecido. Gentilhom-
bre de cámara, 1794; gran cruz de Carlos III, 1
marzo 1801. En septiembre de 1809 solicitó licen-
cia para trasladarse a Sevilla. A un escrito suyo se
refiere Joaquín Franco, del que resulta que el mar-
qués había recibido de la anterior Regencia el
mando de una provincia no por sus conocimientos
científicos, sino por su patriotismo. Lástima que
sus estrecheces le obligan con frecuencia a sacrifi-
car sus principios. Sea como sea no admite entre
otras cosas la libertad de imprenta (El Imparcial,
Alicante, 28 marzo 1813). El 20 de julio de 1815 so-
licitó licencia para casarse con María de los Dolo-
res Villanueva y Barradas. Caballero del Toisón, 9
octubre 1816; mayordomo mayor de la infanta
María Francisca de Asís, 1816, y también en 1818
del infante Francisco de Paula y de su futura espo-
sa Luisa Carlota. Presidente de la diputación en
Madrid de la Sociedad Económica de La Rioja,
1817-1820. Caballerizo mayor de la reina, noviem-
bre 1820. Estuvo casado tres veces. (Santa Cruz
1944; Catálogo Títulos 1951; AHN, Estado, leg. 30 C,
doc. 33; Pardo Canalis 1951)

Cepa, el. Cf. Rodríguez, Antonio.

Cepeda, Francisco. Comandante de Armas de
San Roque, 1811. (El Duende, 1811) 

Cepeda, Francisco. Editor-traductor de Fábulas

de Fedro, en latín y en castellano, Madrid,
Vda. de López, 1817. (Cat. 214 A. Mateos, no-
viembre 2004)

Cepeda, Francisco Ignacio de (Cádiz, 14 sep-
tiembre 1770 - ?). Hijo de Lázaro de Cepeda y
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Cepeda de Andrés, Francisco

Henestrosa, caballero de Calatrava, alférez de
navío, maestrante de Granada y regidor perpetuo
de Cádiz, y de María Gertrudis de Bonilla y Utre-
ra; ingresó de cadete en Reales Guardias Españo-
las el 16 de marzo de 1787, y ascendió a alférez de
Fusileros el 19 de septiembre de 1793. Tomó par-
te en la Guerra contra la República Francesa en el
Rosellón, hallándose en la acción del 21 de
diciembre de 1793 y sitio de Colliure. El 30 de di-
ciembre de 1793 fue alférez de Cazadores, siem-
pre en Guardias Españolas, segundo teniente de
Fusileros, 13 noviembre 1794; teniente de Grana-
deros, 12 enero 1795. En Barcelona, 22 febrero
1797, contrajo matrimonio con Luisa de Córdova
y Moller, nacida en Cádiz el 13 de octubre de
1774, hija del capitán de navío Antonio de Córdo-
va y Romay y de la también gaditana María de los
Dolores Moller. En la fecha de la boda ya habían
muerto los padres de ambos. Ascendió a primer
teniente de Fusileros el 22 de diciembre de 1800,
actuando en la campaña de Portugal de 1801, en
Campo Mayor y Yelves. Teniente coronel agregado
al Estado Mayor de Cádiz, 17 marzo 1807, la Jun-
ta de Sevilla le nombra coronel del regimiento de
Ayamonte, 1 julio 1808, por ausencia de Juan
Senén de Contreras. Combate en el Ejército del
Centro, en Ágreda y en la retirada hasta Cuenca,
en las acciones de Vélez y alturas de Alcázar de
Huete, 13 enero 1809, y en la retirada de Cuenca
a Santa Cruz. Presidente de la Comisión Militar
del Ejército del Centro, con sede en La Carolina,
19 marzo - 6 agosto 1809. Una carta suya, del 29
de junio de 1809, a Francisco Javier Venegas se
halla en el expediente Arrambide del AGMS.
Coronel del segundo batallón de Jaén, 15 agosto
1809, se halló en la batalla y retirada de Almona-
cid, 11 agosto, y de Ocaña, 19 noviembre 1809. El
5 de febrero de 1810 pasó con órdenes reservadas
a Lisboa, y después se incorporó al ejército del
marqués de la Romana, con el que participó en
cuatro ataques a Badajoz. Durante tres meses fue
comandante de la Contaduría de San Fernando.
Regidor perpetuo de Cádiz, uno de los ciudadanos
que el 17 de agosto de 1810 participó en la elec-
ción del diputado a Cortes por Cádiz, siendo uno
de los tres elegidos, con quince votos, aunque
finalmente no fue diputado, porque no le acompa-
ñó la suerte (había que sortear un nombre entre los
tres). En marzo de 1811 fue nombrado comandan-
te de San Roque y costa de Levante, y después
también del cantón de Tarifa, dos meses. Participó

en la defensa de la Isla de León, 12 diciembre
1811 - 25 abril 1812. Gobernador de Salamanca,
se halló en los Arapiles, 22 julio 1812, y en la
entrada en Madrid el 12 de agosto. Castaños le
permitió pasar al Puerto de Santa María a curarse,
lo que no consiguió, por lo que dimitió del segun-
do de Jaén, quedando de brigadier de la provincia
marítima. Cinco días antes del 4 de mayo de 1814
se presentó a Nazario Eguía. Recibió la medalla
inglesa del Mérito Militar por la batalla de los Ara-
piles. El 6 de junio de 1814 es destinado al Ejérci-
to de Observación de la Derecha, en el que manda
la segunda brigada de la cuarta división. Firma la
Representación dirigida al rey Ntro. señor por

el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, suplicán-

dole el restablecimiento de los padres de la

Compañía de Jesús, Cádiz, 24 octubre 1814. Bri-
gadier en propiedad, 30 diciembre 1815. (AGMS,
expte. Arrambide; Diario Mercantil de Cádiz,
21 agosto 1810) 

Cepeda, Juan José. En un escrito colectivo soli-
cita grandes castigos contra los enemigos del
rey, Arenas de San Pedro (Ávila), 13 mayo 1814.
(Gazeta de Murcia, 7 junio 1814)

Cepeda, Luis de. Primer ayudante del Estado
Mayor de la segunda brigada, primera división
del Cuarto Ejército, abril 1813. Coronel de Arti-
llería, diputado por Toledo, 1820-1822. (El

Redactor General, 8 mayo 1813; Lista Diputa-
dos 1820) 

Cepeda, Rafael. Caballero de la Maestranza de
Sevilla, miembro de una delegación que Almonte
(Huelva) envió en 1808 a Sevilla, para ver si el
pueblo debía obedecer a la junta surgida en esa
capital. En 1811 el Cabildo de Almonte le comi-
siona para que solicite de las autoridades france-
sas de Sevilla una rebaja de las contribuciones y
la liquidación de los gastos del suministro hecho
al ejército. Virtud o necesidad, actúa entonces
como afrancesado, lo que no le impide ser presi-
dente del primer Ayuntamiento Constitucional
de Almonte, 1812. (Peña Guerrero 2000) 

Cepeda de Andrés, Francisco. Vecino de To-
melloso (Ciudad Real), acusado de haber pro-
ferido expresiones subversivas, por lo que se le
formó causa ante la Comisión Militar Ejecutiva.
Se señaló la sentencia para el 19 de febrero de
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1825. No consta su contenido. (Diario de

Madrid, 19 febrero 1825) 

Cepeda y Gorostiza, María del Rosario. Des-
tinataria de algunas cartas del ejército francés,
que fueron interceptadas. Vivía en Madrid en la
calle del Caballero de Gracia, nº 40, cuarto princi-
pal. Una de las cartas, Trillo, 17 junio 1810, dirigida
a «Querida Inés mía», firmada sólo con una rúbri-
ca, dice que seguirán a Cuenca, adonde va
Lucotte, o a Sigüenza, en donde hay una junta
insurreccional. Se queja del caballo, dice que
Pancho le compre uno bueno, y da expresiones
para las muchachas y mil besos para los niños.
Otra, del mismo y de la misma fecha, va dirigida
a su «Adorada mamá mía». Repite lo del caballo
y lo de Sigüenza, y dice que no le gusta su oficio,
prefiere ser limpiasillas de O’Farrill antes que
esto. Parece un afrancesado. No firma, sólo una
rúbrica. (Segundo suplemento a la Gazeta de

Valencia, 29 junio 1810) 

Cepeda y Ortiz de Abreu, Felipe. Entre 1807 y
1809 asiste en Osuna a las tertulias que tiene en
su casa el médico y catedrático liberal Antonio
García y García. A ellas asisten algunos de los que
inmediatamente van a ser algunos de los más des-
tacados afrancesados de Sevilla, como Manuel
María de Arjona, Francisco Aguirre, Alberto Lista,
Félix José Reinoso y José Marchena. En diciem-
bre de 1810 es propuesto, y nombrado para 1811,
corregidor de Osuna. En 1815 defiende a Reinoso
en un panegírico dirigido a las autoridades fernan-
dinas. (Díaz Torrejón 2001)

Cepeda y Pardo, Félix. Abogado de Cáceres,
decano del colegio, 1784, contador general de la
Casa y estados del duque de Benavente, alcalde
de Cáceres en 1814, en cuya función felicitó a
Fernando VII por su vuelta al absolutismo. No
obstante, el pueblo en 1814 le consideraba afran-
cesado. Decano del Colegio de Abogados de
Cáceres. (Hurtado 1885, 1910 y 1915) 

Cepeda del Río, José. Hijo del anterior, abogado
en 1808, regidor del Ayuntamiento de Cáceres,
1822, agente fiscal de su Audiencia. En julio de
de 1823 participó en una escisión liberal de la
Audiencia en Badajoz, por lo que sufrió diez años
de destierro. Readmitido en 1835; jefe político de
Cáceres, 1835, y después de Badajoz; ministro

de las Audiencias de Cáceres, Sevilla y La Co-
ruña, y regente de la de Granada. (Hurtado 1910
y 1915; información de Miguel Hurtado Urrutia) 

Cepeda y Ruiz, María del Rosario (Cádiz, 10 ene-
ro 1756 - Madrid, 16 octubre 1816). Hija de Fran-
cisco Cepeda, regidor de Cádiz y caballero de
Calatrava, y de Isabel Ruiz. En 1768 sostuvo un
acto literario en público (que duró dos días), en
el que habló en griego, latín, italiano, francés y
castellano, recitó una oda de Anacreonte, tradu-
jo una fábula de Esopo y explicó los elementos
de Euclides. El Ayuntamiento la nombró regido-
ra honoraria. Socia de la Sociedad Económica de
Madrid, 1787, en la que fue vicesecretaria y cen-
sora de la Junta de Damas. Fue autora de varias
memorias, entre ellas una sobre las Casas de

Expósitos y una Oración en elogio de la reina,
15 enero 1797. También tradujo poesía. Se casó
con el general Gorostiza. (Toro, A. 1925; Cambia-
so 1829) 

Cepero y Torres, Isidro. Párroco de la villa de
María (Almería), que en marzo de 1820 predicó
la aceptación del liberalismo. Es autor de unas
Reflexiones, impresas al parecer en 1821, en las
que criticaba la conducta del clero en contra del
sistema. (Guillén Gómez 2000a)

Cepira, Tirso de. Autor de Chilindrina enco-

miástica, que en rancia cadencia dedica al

pío censor general (alias el Atlante del Santo
Oficio) el bachiller..., en octavas, anunciado en
Diario Mercantil de Cádiz, 30 noviembre 1811,
y reseñado en El Redactor General, 14 diciem-
bre 1811. Autor también de un artículo comuni-
cado, Cádiz, 26 diciembre 1812, en La Abeja

Española, 27 diciembre 1812, con grandes elo-
gios de Wellington. Pudiera ser Félix Enciso
Castrillón, según conjetura de Riaño. (Diario

Mercantil de Cádiz, cit.; El Redactor General,
cit.; La Abeja Española, cit.; Riaño de la Iglesia
2004) 

Ceppi di Bajrols, Cesare (Turín, 6 mayo 1792 - ?,
octubre 1822). Hijo de Giuseppe Ceppi di Bajrols
y de Delfina Armano di Grosso. Teniente en el
ejército francés durante el período napoleónico;
teniente en la brigada de Alessandria, 29 sep-
tiembre 1814; capitán, 19 agosto 1815. Tomó
parte en la insurrección de Chambéry (Saboya)
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Cerdán, Manuel

en la noche del 23 al 24 de marzo de 1821, y en
la de Saint-Jean de Maurienne dos días después.
La Junta Constitucional le ascendió a mayor el
3 de abril de 1821. El Gobierno real le condenó 
a muerte el 23 de agosto de 1821. Emigró a
España, combatió en Cataluña contra los servi-
les, siendo herido en Santa Coloma. Murió del
tétanos. (Pieri 1962; Dizionario Piemontesi
1982)

Cerain, Juan Bautista (?, h. 1787 - ?). Propieta-
rio. Desempeñó cargos públicos durante el Trie-
nio. En marzo de 1828 se dirige a Burdeos. (AN,
F7) 

Cerain, Tomás de. Cf. Zerain, Tomás de.

Cerdá, Antón. Juez de paz del cantón de Tra-
montana, e interinamente del de Poniente, de
Barcelona, cuya toma de posesión se prevé para
el 16 de abril de 1810. Vivía en la plaza de San
Jaume, casa llamada de la Batilla. (Diario de

Barcelona, 15 abril 1810)

Cerda, Félix de la. Comisario honorario de
Guerra, 1815-1837.

Cerda, José. Aparece en un documento sin fecha
del AGP como venerable de la 6ª torre de los
comuneros de Madrid, calle de Santa Isabel, casa
del duque de Alburquerque. (AGP, Papeles

Reservados de Fernando VII, t. 67)

Cerda, José de la, después conde de Parcent.

Hijo probablemente del VI conde de Parcent.
Capitán de Granaderos de la Milicia Nacional
de Valencia, 1820, casado con Luisa de Gand,
marquesa de Fuente el Sol. Apoderado del
infante Francisco de Paula, muy intrigante,
hacia 1840 con carlistas y liberales, aspiraba a
que su amo consiguiese la Regencia. Aviraneta
dice de él que era un pequeño Egalité. (Orga
1855; Catálogo Títulos 1951; Simón Palmer
1973)

Cerdá, Manuel. Alcalde constitucional; de la
Sociedad Patriótica de Monóvar (Alicante), 11
febrero 1823.

Cerdá, Vicente. Juez de primera instancia de
Callosa de Ensarriá (Alicante), 1822.

Cerda y Marín de Resende, José Antonio de la,

VI conde de Parcent, grande de España, VII con-

de de Contamina, VII marqués de Bárboles y de

Eguaras, VI conde del Villar (Valencia, 29 abril
1771 - Valencia, 26 julio 1825). Hijo de José
María de la Cerda Cernesio, V conde de Parcent,
y de María del Carmen Antonia Marín de Resen-
de y Fernández de Heredia, V condesa de Bure-
ta. Se casó en Madrid el 28 de diciembre de 1793
con María Ramona de Palafox y Portocarrero,
hija de los condes del Montijo, dama de María
Luisa. Siendo sólo conde de Contamina, el 12 
de agosto de 1808 fue elegido representante de
Valencia en la Junta Central. Se muestra muy
belicoso en cuestiones de propiedad contra el
marqués de Cerralbo por una casa en Madrid;
en noviembre de 1808 el litigio quedó resuelto a
su favor. Su oficio, Sevilla, 11 enero 1809, remi-
tiendo otro de Juan Pignatelli, con grandes
muestras de entusiasmo patriótico, en su-
plemento a la Gazeta de Valencia, 20 enero
1809. Hallándose en el Puerto de Santa María el
6 de septiembre de 1809, al ser consultado, se
manifestó a favor del establecimiento del Con-
sejo de Regencia. En enero de 1810 pidió per-
miso para administrar los estados y bienes de
su padre, quien desde hacía mucho padecía
manía melancólica, y le sucedió en el condado
de Parcent el 17 de septiembre de 1811. Se
afrancesó y fue presidente con el conde de
Buñol de la delegación valenciana que el 19 
de julio de 1812 visitó en Madrid a José I, en cuya
ocasión lamentó la ceguera de los «rebeldes».
La delegación solicitó la convocatoria de Cor-
tes, y probablemente hablaron también de
señoríos. Atacó a José Canga Argüelles, llamán-
dole amigo de innovaciones, y éste le tacha de
renegado. Segundo coronel comandante de la
Guardia Cívica de Valencia (Gazeta de Valen-

cia, 17 julio 1812). Caballero de la Orden Real
de España, 19 julio 1812 (Gazeta de Madrid

del 22); gran banda de la misma, 19 febrero
1813 (Gazeta de Madrid del 20). Fue gentil-
hombre de cámara de S. M. (AHN, Estado, leg.
2 D, doc. 4; leg. 28 B, doc. 109; leg. 28 C, doc.
114; y leg. 32, doc. 128; Santa Cruz 1944; Martin
1969; Ardit 1977; El Redactor General, 2
febrero 1813; Ceballos-Escalera 1997) 

Cerdán, Manuel. Coronel gobernador de Cardo-
na, 1817-1819. 
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Cerdó, Juan. Doctor en Cirugía Médica, que se
distinguió en la epidemia de fiebre amarilla de
Palma, 1821. Estuvo casado con Micaela Marto-
rell, y fueron padres del cirujano Rafael Cerdó.
(Bover 1868, biografía del hijo) 

Cerero, Juan José. Poeta afrancesado, miembro
del Ayuntamiento de Sevilla durante la ocupa-
ción francesa. (Méndez Bejarano 1989) 

Cerero Rivera, José (Sanlúcar la Mayor, Sevilla,
h. 1745 - Cádiz, 11 abril 1814). Hijo de Juan
Cerero y de Josefa de Rivera, elector de parro-
quia, de la de San Antonio en Cádiz, 24 julio
1810. Obtuvo 45 votos. Diputado por Cádiz a las
Cortes generales y extraordinarias en las que
juró el 24 de septiembre de 1810, y cesó el 20 de
septiembre de 1813. Vivía en Cádiz en la calle 
de la Torre. Murió sin testar. (Diario Mercantil de

Cádiz, 27 julio 1810; Calvo Marcos 1883; Castro
1913; Ramos Rovi 2003)

Ceresole, Mauricio. Médico militar, nombrado
por la Junta Superior de Sanidad de Zaragoza el
2 de octubre de 1821 médico del cordón de
Mequinenza, con 80 reales de vellón diarios y mil
mensuales. (Diario Constitucional de la Ciu-

dad de Zaragoza, 4 octubre 1821, p. 3) 

Cerezal, Manuel. Secretario de la Junta de
Armamento de Alba de Tormes, 5 junio 1808,
enviado junto con Miguel Gómez Lugones a
entrevistarse con Gregorio de la Cuesta. (Gazeta

de Madrid, 8 noviembre 1808)

Cerezo. Librero de Cádiz, 1810. (Diario Mer-

cantil de Cádiz, 17 diciembre 1810)

Cerezo, Agustín. Guerrillero que en 1810 actúa
entre la Vera y el puerto de Tornavacas
(Cáceres). (El Conciso, 22 noviembre 1810) 

Cerezo, Andrés. Diputado por Burgos a las
Cortes ordinarias de 1813-1814. (Lista Dipu-
tados 1813)

Cerezo, Francisco. Inválido de Maestranza, que el
23 de abril de 1811 con su hijo Cristóbal se deslizó
a nado por los caños gaditanos hasta el molino de
Batibar, y desamarró dos barcos grandes de los
enemigos, que trajo hasta las inmediaciones de la

boca de San Pedro. Estos barcos se le declaran
suyos, como buena presa. Hizo también un reco-
nocimiento en el molino y en el muelle de
Chiclana. Todo ello se le certifica por el marqués
de Coupigny, Isla de León, 25 abril 1811. (El

Conciso, 29 abril 1811) 

Cerezo, José. Cf. Cerero Rivera, José. 

Cerezo, Juan. Guerrillero del que se dice que
perdió, en Cádiz, un pasaporte de la Regencia,
dos memoriales y otros papeles. (Diario Mer-

cantil de Cádiz, 13 febrero 1812) 

Cerezo, Lorenzo. Comandante de los Voluntarios
de Jaca, que se puso de acuerdo con Juan Bacas
para atacar Villacarrillo (Jaén), cerca de Úbeda,
a finales de diciembre de 1811. (Gazeta de

Aragón, 8 abril 1812)

Cerezo, Manuel. Anagrama de Manuel Ruiz del
Cerro.

Cerezo, María. Religiosa franciscana. En 1821
profesa en el convento de la Madre de Dios de
Oropesa y envía una exposición a las Cortes
manifestando «los obstáculos que le había pues-
to el nuncio de S. S. para su secularización». (El

Universal Observador Español, 24 abril 1821)

Cerezo, Ruperto. Corregidor de Tordesillas,
noviembre 1810 - enero 1813; uno de los perso-
najes importantes en la red de informantes y
colaboradores de López Fraga. (Sánchez Fer-
nández 2001)

Cerezo y Martínez, Manuel (Zaragoza, h. 1751 -
Zaragoza, 23 febrero 1809). Hermano del
siguiente, a quien siguió en todo. Casado con
Josefa Vicente. Teniente de las compañías de
San Pablo, ascendido a capitán de los Fieles
Zaragozanos después del 4 de agosto de 1808, en
que se distinguió. Falleció a causa de la epide-
mia. (La Sala Valdés 1908)

Cerezo y Martínez, Mariano (Zaragoza, 9 noviem-
bre 1739 - Zaragoza, 13 marzo 1809). Hijo de
Juan Cerezo y de María Martínez, hacendado,
casado en 1775 o 1776 con Joaquina Santa
Romana, fallecida de puerperio el 14 de diciem-
bre de 1784, casado de nuevo el 15 de agosto de
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1786, previa dispensa de parentesco, con
Catalina Capdevilla. Ocupaba el puesto de comi-
sario de aguas del Canal Imperial, y fue el princi-
pal impulsor del levantamiento de Zaragoza el 24
de mayo de 1808, y el promotor de la jefatura de
Palafox, organizador de las compañías cívicas 
de San Pablo, gobernador de la Aljafería durante el
primer sitio, y en fin, luchador distinguido el 4 
de agosto de 1808. Palafox le hizo capitán de
Infantería, ascendido después a teniente coronel
y puesto al mando del regimiento de Fieles
Zaragozanos, 30 diciembre 1808. Recibió tam-
bién el escudo de distinción. Falleció a causa de
la epidemia. (La Sala Valdés 1908; Páez 1966) 

Cerezo y Matres, fray Luis (Valencia, 7 agosto
1768 - Orihuela, 1811). Agustino calzado, que
estudió gramática, filosofía y teología, profesó
en Valencia, y obtuvo por oposición la plaza de
lector de Filosofía y Teología de su orden en Ori-
huela. Destacó también como músico; así, tañía
el órgano, y compuso varias antífonas y oficios
enteros y una misa de réquiem. También fue
excelente pendolista. El cardenal Cebrián le
nombró secretario de la Junta de Observación y
Defensa de Orihuela. Autor de Elogio fúnebre,

que en las exequias en honor del serenísimo

Sr. presidente de la Soberana Junta Central

de España y sus Indias, y conde de Flori-

dablanca D. José Moñino, Murcia, 1809; Cate-

cismo mahometano, Murcia, hacia 1810; El

ateísmo bajo el nombre de Pacto social, pro-

puesto como idea para la Constitución espa-

ñola, Valencia, 1811, publicado como periódico,
2 números (Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, 16 julio 1811), 2ª edición en
1814 (contra las Reflexiones sociales de José
Canga Argüelles, Valencia, 1811). Y también
numerosas colaboraciones en los diarios de
Valencia, anónimas o con sus iniciales. Se distin-
guió en la epidemia de Orihuela de 1811, en la
que encontró la muerte. (Palau y Dulcet 1948 y
1990; Diario Mercantil de Cádiz, 9 septiembre
1811; Riaño de la Iglesia 2004; Biografía Eclesiás-
tica 1848; Gazeta de la Junta Superior del Rei-

no de Valencia, cit.) 

Cerezo y Santa Romana, Lorenzo (Zaragoza,
h. 1777 - El Carrascal, Navarra, 21 marzo 1836).
Hijo de Mariano Cerezo y Martínez y de Joaquina
Santa Romana, era capitán de Infantería antes de

los sucesos de mayo de 1808. El 29 de mayo de
1808 se le encomendó la organización de un regi-
miento llamado de Nuestra Señora del Pilar, que
apenas tuvo existencia. No obstante, fue promo-
vido a teniente coronel, y contribuyó a la defen-
sa de la ciudad en el primer sitio de Zaragoza. El
21 de diciembre de 1808 salió de Zaragoza escol-
tando, con una compañía de Fieles Zaragozanos,
a 200 prisioneros franceses, que llevó a Mequi-
nenza, Tortosa y Cambrils. Por ello no se halló en
el segundo sitio de Zaragoza. Guarneció el casti-
llo de Amposta, acompañó después a Lazán en
una marcha en socorro de la capital aragonesa,
y después de la capitulación de ésta, se dirigió a
Mequinenza, en donde fue hecho prisionero, y
llevado a Francia. Purificado a su regreso, fue
coronel comandante del regimiento de Murcia,
22 de Infantería de línea, 1817-1822; comandan-
te del de Córdoba, 12 de Infantería de línea,
1823. Luchó en Navarra contra los realistas, por
lo que la reacción de 1823 le dejó indefinido e
impurificado. Acusado de conspirar contra Fer-
nando VII, le persiguió el conde de España,
quien le puso en prisión, y por sentencia de un
consejo de guerra le envió confinado a Ceuta. La
intervención del general Saint-Marcq le retuvo
en Tarifa, sin recobrar la libertad. A la muerte del
rey reanudó su carrera militar: en 1835 se le dio
el mando del regimiento de Infantería de Aragón,
que llevó a la guerra en Navarra. Brigadier, 1836,
destinado a Cataluña a las órdenes de Espoz y
Mina, al emprender su viaje fue asesinado por
una partida carlista, y enterrado en Unzué. (La
Sala Valdés 1908)

Cermeño, Joaquín (?, h. 1764 - ?). Ingresó en la
Orden Dominicana en San Pablo de Valladolid,
1780, estudió en este mismo convento y en el
Colegio de San Gregorio, enseñó teología 
en Burgos durante tres años y luego cinco en
Valladolid, y desde 1804 estuvo al cargo de 
la cátedra de Vísperas de Teología de la
Universidad de Alcalá. El 15 de octubre de 1815
fue elegido prior de su orden en la provincia
vallisoletana. En 1817 estuvo en Oviedo y en los
años siguientes continúa visitando conventos
por el norte de España, impetrando rogativas por
el parto de la reina, para que cese la epidemia de
Andalucía, etc. Visita Aldeanueva de Ávila, Toro,
Pamplona, Vitoria. Debía haber cesado de pro-
vincial en 1819, pero por las circunstancias fue
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nombrado vicario general de la provincia, hasta
su cese el 22 de abril de 1820. Se hallaba enton-
ces en Palencia, e inmediatamente regresó a su
convento de Valladolid. (Salvador 1991) 

Cernadas, Pedro Antonio. Oidor de la Audiencia
de Cuzco, que el 23 de agosto de 1811 se diri-
ge a las Cortes solicitando permiso para casar-
se con Eulalia de la Cámara, natural y vecina
de dicha ciudad. Las Cortes concedieron la
licencia. Regente de la Audiencia de Chile,
1818-1819; ministro honorario del Consejo de
Indias, 1817-1820. (Fernández Martín, M.
1992, II, p. 43) 

Cernebois. Sargento de Granaderos del regimien-
to Real Extranjero, Infantería de línea, de José I,
caballero de la Orden Real de España, 25 octubre
1809 (Gazeta de Madrid del 27). (Ceballos-
Escalera 1997)

Ceroni Veronese, Giuseppe Giulio. Jefe de bata-
llón en el ejército de Suchet que ocupó Ta-
rragona, autor de La presa di Tarragona,

Poemetto a Sua Maestá Napoleone Il Grande,

Imperatore de Francesi e Re d’Italia, Mantua y
Zaragoza, 1811; Valencia, 1812 (en italiano y es-
pañol). (Palau y Dulcet 1948 y 1990; Gazeta

Nacional de Zaragoza, 1 septiembre 1811) 

Cerralbo, XV marqués de. Aguilera y Contreras,
Fernando.

Cerralbo, marquesa de. Dama de María Luisa,
1803. Figura hasta 1819. Puede tratarse de la
madre del anterior o de María Magdalena Fer-
nández de Córdoba, su esposa. 

Cerralde. Cf. Serralde.

Cerri, Carmelo. Miliciano nacional, portero ter-
cero de la Intendencia de Palacio, cesado en
1823. Subteniente de la Milicia Nacional Volunta-
ria, 12 julio 1838. Subteniente de Infantería del
ejército, 1845. (Heros 1842; AGMS)

Cerrillo, Pascual (Murviedro, ? - ?). Forma
una guerrilla, de la que se recuerda que el 20
de noviembre de 1811, habiendo sabido que
los enemigos iban a cobrar las contribuciones
en Artana (Castellón) y en otros pueblos de la

sierra, se emboscó todo el día y la noche para
esperarlos; pero no llegaron, sino que se ence-
rraron en Nules. Entonces Cerrillo fue por Chiva
hacia Murviedro, en donde dividió su gente en
dos: una parte mandada por él, y otra por Fran-
cisco Hernández Piquer. Éste se apoderó de cien
ovejas, y Cerrillo de dos rebaños de cabras (Gaze-

ta de la Junta Superior del Reino de Valencia,
10 diciembre 1811). En diciembre de 1811 actúa
en combinación con Pascual Catalá. Cerrillo publi-
ca un bando para que se le presentaran todos los
desertores de los pueblos entre Murviedro y Cas-
tellón, quienes serían indultados. Los que no se
presenten, serán pasados por las armas. Atacó una
conducción de carros de enemigos heridos en
Nules, y los pasó a todos a cuchillo. Lo mismo hizo
en el Hospital de Villa Real (Castellón), en donde
degolló a todos. Para vengar la injuria salieron de
Castellón cien o más granaderos, los esperó en el
puente, y mató a 38, mientras Catalá hacía lo mis-
mo con los que habían quedado de guarnición en
Castellón. (Gazeta Extraordinaria de Valencia,
citada por la Gazeta de Aragón, 15 enero 1812) 

Cerrillo y Orozco, Pedro Vicente (Villa del Río,
Córdoba, ? - ?). Racionero de la colegiata de Osu-
na, 1807, obtiene permiso en octubre o noviem-
bre de 1809 para retirarse a su pueblo. Con la
llegada de los franceses se refugia, probablemen-
te, en Cádiz, por lo que el 31 de julio de 1811 los
ocupantes lo destituyen y le secuestran los bienes.
Al retirarse los franceses, vuelve a la colegiata,
en donde sigue en 1815 y en 1825. (Díaz Torre-
jón 2001; Guía del Estado Eclesiástico Seglar

y Regular de España, 1825)

Cerro, Manuel del. Oficial mayor de la Admi-
nistración General, sorprendido por los france-
ses en Valtablado (Guadalajara), con otros, 1813.
(El Redactor General, 19 abril 1813) 

Cerro, Mateo Bautista del. Magistrado de la
Chancillería de Granada, 1815-1821.

Cerro y Monte, J. del. Seudónimo sin duda de
quien firma una carta ininteligible sobre la Dia-

rrea de las imprentas en Diario Mercantil de

Cádiz, 19 agosto 1811. 

Cerrudo, Ramón. Regidor de Cáceres, 1808.
(Hurtado 1915) 
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Certelas, Carlos. Coronel afrancesado en la
Guerra de la Independencia. (Barbastro 1993)

Ceruelo de la Fuente, Gregorio (Paredes de
Nava, Palencia, 27 noviembre 1755 - ?, 26 marzo
1836). Doctor en Derecho Canónico por la
Universidad de Oñate, 1784; administrador de 
la catedral de Palencia, provisor y vicario general
de la diócesis palentina durante veinte años.
Diputado a las Cortes ordinarias de 1813-1814,
uno de los firmantes del Manifiesto de los

persas. Obispo de Oviedo, 10 julio 1815. No obs-
tante, ya el 13 y 20 de abril de 1813 aparece fir-
mando como obispo de Oviedo unas cartas al jefe
político, en la que le comunica que obedece,
pero no se atreve a llevarla a la práctica, la orden
de las Cortes para que en tres domingos conse-
cutivos se leyesen en las misas mayores los fun-
damentos que habían tenido para abolir la
Inquisición. Publicó A nuestros muy amados

párrocos y clero, Oviedo, Francisco Cándido,
1815, contra el divorcio, el amancebamiento, las
palabras obscenas, el filosofismo y la libertad de
imprenta. Deportado en diciembre de 1820,
se trasladó a Contrueces, León, Palencia y
Benavente. Desde Palencia el 8 de junio de 1821
dio un Manifiesto, en el que daba su versión de
los hechos y no aceptaba verse desposeído del
obispado. En realidad no dejó nunca de discre-
par y protestar, a pesar de que se le habían deja-
do todos sus emolumentos. Vuelto a su diócesis
en 1823, se distinguió por su extremado carácter
represivo, hasta el punto de que el propio
Calomarde el 29 de noviembre de 1826 tuvo que
llamarle la atención, a lo que contestó con una
Representación a S. M., fechada el 12 de diciem-
bre de 1826. La persecución de que hizo víctima
al canónigo Couder puede verse en Ocios de

Españoles Emigrados, II y IV, nº 3, julio 1823, 
p. 290-293. (González Muñiz 1976; Colección
Piezas 1813, nº 4; Tribuno del Pueblo Español,
28 mayo 1813; cat. 17 Berceo, 1997; Ocios de

Españoles Emigrados, cit.) 

Ceruelo Sanz, Antonio. Sumiller de Cortina de
S. M.; canónigo de la catedral de Orihuela y con-
sejero honorario de la Inquisición, 1817-1820.

Ceruelo Velasco, Gregorio (Palencia, ? - ?).
Alcalde del crimen de la Audiencia de Galicia,
autor de Los derechos del trono vindicados,

o confesión del desleal Padilla, en verso, 6 ho-
jas, por el D(octor) D. G. C. V., Palencia, Álvarez,
hacia 1810, según el ejemplar que ofrece el catá-
logo de la librería Delstre’s, invierno 2002, en el
que alguien de la época desarrolló las iniciales.

Ceruelo de Velasco, Juan de la Cruz (Palencia,
24 noviembre 1788 - Oviedo, 1822). Familiar del
obispo de Zamora, Carrillo Mayoral, a sus 14
años comenzó a estudiar teología, pero tuvo que
tomar las armas en la Guerra de la Inde-
pendencia, después de ésta volvió a Palencia y a
sus estudios. En 1815 acompañó a su tío Cerue-
lo de la Fuente a Oviedo, y allí completó sus
estudios, y fue en 1816 profesor sustituto en la
Universidad. Acompañó a su tío en el exilio,
1820-1823, y a su vuelta fue canónigo peniten-
ciario de Oviedo y profesor de la universidad,
vicerrector en 1825 y rector en 1827. Prior de la
diócesis, 1828. Tan intransigente como su tío en
materia de ideología y política, tuvo que deste-
rrarse de Asturias durante diez años, 1834-1844.
A su vuelta, procuró no meterse en política.
Escribió Apuntes históricos y descriptivos de

la santa basílica de Oviedo, 1872; y Revista

histórico-iconográfica de la Sta. iglesia basí-

lica de Oviedo, 1879; más algunos manuscritos.
(Suárez 1936)

Ceruelo de Velasco, Víctor (Palencia, ? - ?).
Hermano del anterior, canónigo de la catedral de
Oviedo y arcediano de Ribadeo. Autor de Ex-

hortación al primer batallón de Voluntarios

Realistas en la bendición de la bandera,
Oviedo, 1824; y de Relación histórica documen-

tada de los sucesos ocurridos en la diócesis 

de Oviedo sobre el nuevo nombramiento de

gobernador eclesiástico en el obispado electo,

señor Necochea, Oviedo, 1840. (Suárez 1936)

Ceruti Zeit (o Feit), Florencio (Cádiz, h. 1785 -
Jersey, 1829). Hijo de Florencio Ceruti e Isabel
Zeit. El 8 de noviembre de 1802 ingresa en el
Ejército como guardia marina. El 1 de abril de
1805 sale a la mar, en la escuadra al mando 
de Federico Gravina, con la que el 22 de julio tie-
ne un encuentro en la Punta del Diamante, cer-
ca de Finisterre, con la escuadra de Calder. El 29
de octubre del mismo año naufraga en las proximi-
dades de castillo de Santa Catalina, y se salva
poniéndose al mando de un falucho. Asciende a
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alférez de fragata, 9 noviembre 1805. En abril de
1808 fue hecho prisionero por un bergantín
inglés en aguas del cabo de Santa María, pero ya
el 7 de mayo se presentó en Madrid, en donde
obtuvo pasaporte para Sevilla. El 1 de septiem-
bre de 1808 parte para Montevideo y Buenos
Aires, de donde regresa a Cádiz el 16 de mayo de
1809. Pasa a Guardias Españolas, abril 1810. En
este cuerpo, enero 1812, asciende a teniente.
Capitán y ayudante en 1812 del general Lacy,
obtuvo licencia para casarse con María Teresa
Pastor, 1812, con la que tuvo por lo menos dos
hijos, Florencio y Luis, que fueron también mili-
tares. Se halló en el ataque a un convoy enemigo,
que iba de Gerona a Barcelona, diciembre 1812, en
el ataque al fuerte de Mataró, y fue hecho prisio-
nero en la batalla de Villaseca, pero pudo evadir-
se, y por ello en 1814 estuvo a las órdenes del
general Copons y del coronel Manso. Recibió las
cruces de Chiclana, del Tercer y del Primer
Ejército, el distintivo de la Flor de Lis y la gran
cruz de San Hermenegildo. Teniente coronel
graduado, 13 noviembre 1814; teniente coronel gra-
duado agregado a Cazadores de Numancia, 1
febrero 1816, al regimiento de Almansa, 24 abril
1816, y de nuevo en Numancia, 11 febrero 1818.
Juró la Constitución el 30 de abril de 1820. En
1820 y 1821 mandó las tropas de Infantería y
Caballería que persiguieron al cabecilla Barrio por
tierras de Burgos. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 11 febrero - 18 septiembre 1821. Teniente
coronel del regimiento de Caballería de Sagun-
to, 6 de ligeros, encausado por los sucesos del 18 de
septiembre de 1821 en Madrid. Él, o su hermano
Ramón, redactor del Diario Gaditano en 1822,
después de la muerte de Clararrosa, según El

Universal Observador Español, 19 febrero 1822.
Preso en Cádiz el 8-9 de julio de 1822. Uno de los
dos hermanos, o los dos, aparece en la Sociedad
Patriótica de Cádiz, 3 enero 1823. Coronel, comu-
nero antirrevolucionario firmante del Manifiesto

del 28 de febrero de 1823. El 24 de abril de 1823
obtuvo pasaporte para emigrar a Londres, pero
demoró su marcha, en 1824 se hallaba todavía en
Cádiz. Luego se instaló en la isla de Jersey. (Gil
Novales 1975b; AGMS; Butrón 1996; Diario

Gaditano, cit.)

Ceruti Zeit, Nicolás María (Cádiz, 16 julio 1780 - ?,
septiembre 1817). Hermano del anterior y del
siguiente, subteniente del regimiento de Infantería

de Málaga, 3 enero 1793. Participó en la guerra
contra la República Francesa, en el Rosellón, y
ascendió a teniente el 4 de agosto de 1795. Par-
ticipó después en la guerra contra Inglaterra,
trece meses embarcado en la escuadra de José
Mazarredo. Edecán del marqués del Socorro; la
Junta de Sevilla, 15 junio 1808, le nombró ayu-
dante mayor de su batallón. Se halló en Bailén,
19 julio 1808; ascendió a capitán, 15 septiembre
1808. Tomó parte en la defensa de Madrid, ciu-
dad de la que huyó el 4 de diciembre de 1808
para no ser hecho prisionero. Consiguió llegar a
La Coruña, y de allí a Cádiz, en donde fue ayu-
dante del príncipe de Anglona. Se halló en 
la batalla de Chiclana, 5 marzo 1811, y alcanzó la
Sargentía Mayor, en comisión, el 1 de mayo de
1812, siendo destinado al depósito de San Fer-
nando. Teniente coronel del batallón ligero de
Barbastro, 19 diciembre 1814; pasó a América
con Morillo, quien lo nombró intendente y gober-
nador de la Guayana. Fue fusilado por los in-
surgentes, quienes incluso habrían llegado a
devorarlo, según se dijo. (Cambiaso 1829;
AGMS) 

Ceruti Zeit, Ramón. Hermano de los anteriores,
uno de los reunidos el 14 de julio de 1819 para
preparar la insurrección liberal, según Alcalá
Galiano. Tertulia Patriótica de Sevilla, 2 noviem-
bre 1821 - diciembre 1821. Preso en Cádiz el 8-9
de julio de 1822. Él o su hermano fue redactor
del Diario Gaditano en 1822; aparece en la
Sociedad Patriótica de Cádiz, 3 enero 1823. Des-
terrado a Canarias el 3 de agosto de 1823.
Llegó a Filadelfia con Félix Mejía y dos más el 13
de enero de 1824. Se dice que había estado
empleado en Puerto Rico. Condenado a garrote,
1826. Emigrado en México, publica El Mercurio

Veracruzano, órgano yorkino, febrero 1826; y
la revista La Euterpe. Firma, como secretario, la
convocatoria para una reunión de los emigrados
políticos, París, 25 mayo 1831. Desde París el 23
de julio de 1834 solicita autorización y apoyo
económico para introducir en España un periódi-
co que se titularía el Indicador Español o el
Investigador Español. Se le deniega el 12 de
agosto de 1834. Secretario del Gobierno Civil 
de Ávila, 1834-1836. Diputado a Cortes por Alican-
te, 1844-1846; jefe político de Barcelona, 1846.
En 1850, inspector de Administración depen-
diente del Ministerio de la Gobernación, con
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residencia en Madrid (respuesta a una consulta
del encargado de Negocios de Francia, 22 octubre
1850). Diputado por el distrito de Felanitx en
Baleares, 1859. (Gil Novales 1975b; Romera
2004; Solà 1984b; Moratilla 1880; El Dardo, nº 3,
1831)

Cervantes, Agustín. Secretario segundo del
Ayuntamiento de Murcia, 1821. (El Universal

Observador Español, 4 marzo 1821)

Cervantes, Mateo (Madrid, ? - ?). Uno de los
comisionados de José I en América, que pasó por
Nueva Orleans en dirección a Nuevo México y
California, según comunicación de J. G. Roscio,
Caracas, 1 junio 1810. (Villanueva 1911; Barba-
gelata 1936)

Cervantes, Vicente (Zafra, Badajoz, 1755 - Méxi-
co, 26 julio 1829). Siendo sus padres de muy
modesta posición económica, no podía estudiar;
pero su entusiasmo por el conocimiento, y espe-
cialmente por la botánica, era tan grande, que
pidió a un amigo suyo mancebo de botica, 
que asistía a las clases de Casimiro Gómez Ortega,
que se las repitiese en sus ratos libres. Con ello,
y algunos libros que le fueron prestados, aprobó
con creces en 1784 el examen de suficiencia para
obtener el título de farmacéutico. Así llegó a ser
el discípulo predilecto de Gómez Ortega. A su
lado participó en diciembre de 1786 en los ejer-
cicios dirigidos por el maestro en el Jardín Botá-
nico, en los que coincidió con el cirujano José
Martínez Longinos, más tarde incorporado a la
expedición botánica en calidad de naturalista.
En el curso siguiente, entre los nuevos alumnos,
entraron José Mariano Mociño y José Maldona-
do, quienes también iban a ser incorporados a la
expedición. Cervantes fue nombrado boticario
mayor del Hospital General de Madrid, y en
seguida pasó a México, al ser nombrado por la
cédula de 13 de marzo de 1787 catedrático del
Jardín Botánico de la capital novohispana, con
un sueldo de 1.500 pesos anuales; lo primero que
tuvo que hacer fue buscar el lugar para el Jardín,
y luego organizar las clases, que empezaron en
1788, todo ello bajo la dirección de Martín Sessé.
Mientras la expedición recorre las tierras mexi-
canas (Michoacán y Sonora en 1790), Cervantes
permanece en el Jardín. Manda continuamente a
España materiales científicos, como por ejemplo,

en 1790, una hermosa planta, con la que Cavani-
lles formó el género Dahlia. Todavía en noviem-
bre de 1815 hay constancia de que se han
recibido 281 especies de semillas. Su base teóri-
co-práctica es la química de Lavoisier, aplicada
ya en noviembre de 1790 en Análisis de las

aguas termales de Cuincho, trabajo llevado a
cabo colectivamente por la expedición, pero
cuya redacción se atribuye a Cervantes. El
carácter colectivo de estas enseñanzas es muy
importante, aunque queda clara la autoría indivi-
dual en trabajos como en el enunciado de los
Ejercicios públicos de botánica, sustenta-
dos en la Universidad de México, bajo su direc-
ción, en noviembre de 1789 y diciembre de 1792
(ambos publicados en la imprenta de Felipe de
Zúñiga y Ontiveros). El Discurso pronunciado

en el Real Jardín Botánico el 2 de junio, publi-
cado en suplemento a la Gaceta de Literatura,
México, 2 julio 1794, trata sobre el árbol del hule
(goma o resina elástica, Castilla elástica), tra-
bajo basado en la experimentación y en las doc-
trinas de Lavoisier (tomo segundo de los Anales

de Química), Antoine-François de Forcroy y
Joseph Banks, de la Real Sociedad de Londres,
entre otros. Todos ellos forman parte de lo que
pudiéramos llamar «la lucha contra el flogisto».
Para facilitar la labor de los investigadores tradu-
ce el primer tomo del Tratado elemental de

química, de Lavoisier, 1797. Importante fue
también el discurso De la violeta estrellada y

de sus virtudes, 3 junio 1798, publicado en
Anales de Ciencias Naturales, VI, 1803, p. 185-
199. En el mismo tomo aparece Del género Chi-

rostemon, p. 303-314. Tras la marcha de Sessé a
España en 1803 fueron unificados en su persona
los cargos de catedrático y director del Jardín
Botánico de México. Tenía una tertulia de Vicen-
te Cervantes, a la que asistían Andrés del Río, el
arquitecto Luis Martín, José Mociño, Francisco
Pérez de Soñanes, conde de la Contramina, y
José Antonio Olavarrieta. A todos ellos envió
éste el manuscrito de El hombre y el bruto. Por
haberlo leído se les declara incursos en la pena de
excomunión mayor, reservada al Santo Oficio, y se
les multa además con 500 pesos. En 1821 el
gobierno mexicano le excluyó expresamente del
decreto de expulsión de los españoles. Bajo su
dirección Pablo la Llave dio a la estampa Novo-

rum vegetabilium descriptiones, dos fascículos,
México, M. Rivera, 1824-1825, en los que recogió
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el estudio de veintiséis géneros nuevos, en su ma-
yoría de Cervantes. Mucho después de su muerte
apareció Ensayo a la materia médica vegetal

de México, México, Secretaría de Fomento, 1889.
(Arias Divito 1968; López Piñero 1983; Teixidó
Gómez 2005; Benítez, M. 2005)

Cervantes Pinelo, José (Cartagena, 1753 - ?).
Administrador en 1809 de la fábrica de pan para
la provisión del ejército en Madrid. (AHN,
Estado, leg. 14 A) 

Cervellón, VI conde de. Cf. Osorio y Castellví,
Felipe Carlos. 

Cervellón, VII conde de. Cf. Osorio y de la Cueva,
Felipe María. 

Cervera, José. Afrancesado, sirve en Málaga el
empleo de intendente, sin el corregimiento, pero
con la Subdelegación de Rentas. El 8 de mayo de
1810 es nombrado prefecto, pero antes de un
año es destituido, acusado de debilidad. Prefecto
de Guadalajara. Al acabar la Guerra de la
Independencia emigró a Francia. (Díaz Torrejón
2001; Barbastro 1993) 

Cervera, Juan Ignacio. Preso en virtud de la cau-
sa del 7 de julio de 1822. (Copons en artículo de
El Espectador, 23 agosto 1822)

Cervera, Lorenzo María. Comandante de batallón
vivo. Sargento mayor del regimiento de Mallorca
de Milicias Provinciales Regladas, 1817-1821.

Cervera, Pedro Juan. Coronel vivo; teniente
coronel del regimiento de la Reina, 3 de Infante-
ría de línea, 1817-1820.

Cervera, Pedro Juan. Arcediano de Medina-Si-
donia, contra quien se formó causa, en unión con
Matías de Elejaburu y Manuel de Cos, el 24 de
abril de 1813 en Cádiz, por la resistencia opuesta
a los decretos de abolición de la Inquisición. El 4
de julio de 1814 Cos y él fueron asaltados por dos
ladrones, resultando Cervera con una herida
debajo de la sien izquierda; el 5 llegaron a Madrid,
y el 17 presentaron un Discurso de los Sres.

comisionados del Ilmo. cabildo de la santa

iglesia catedral de esta ciudad de Cádiz, pro-

nunciado en presencia de nuestro amado

soberano el señor don Fernando VII, Cádiz,
1814, que es una protesta contra las «inicuas y
sacrílegas» ideas de los liberales, especialmente
por haberles suspendido de sus funciones el 8 de
marzo de 1813. (Cabeza 1814; Riaño de la Iglesia
2004) 

Cervera Bru, Antonio María (Palma, h. 1779 - Pal-
ma, 6 julio 1838). Hijo de Antonio Cervera y de
Ana Bru, tomó el hábito de mínimo en el convento
de San Francisco de Paul, 17 noviembre 1801.
Escribió Nueva ortografía de la lengua mallor-

quina, explicada en español para su más fácil

inteligencia, Palma, 1812; y Gramática de la

lengua mallorquina. En 1817 se le destinó a la
provincia de Valencia, hasta que en 1820 se secu-
larizó. Desde entonces viajó por América, y no
volvió a Palma hasta 1833. Tuvo profundos
conocimientos de música y cultivó la poesía en
mallorquín. Publicó Discorsi per farsa. Comedia

en dos actos y en vers, Palma, 1837. (Bover 1868) 

Cerveto, Carmen (Cartagena, ? - ?). Cadete, 22
octubre 1787, hace la guerra contra la República
Francesa, 1793, y la campaña de Portugal, 1801.
Destinado a Caracas con el regimiento de Infan-
tería de la Reina, pide volver en 1802, lo que le per-
mite participar en la Guerra de la Independencia.
Sargento mayor, 21 marzo 1810; comandante de
Badajoz, 31 julio 1811; segundo jefe y teniente
coronel del regimiento de África, 19 julio 1812; co-
ronel, 4 agosto 1814. Corregidor y gobernador civil
y militar de Almería, 1817-1820, se queja del Ayun-
tamiento de Almería, que quiere separar el mando
político del militar, como lo hicieron las Cortes, a
pesar del decreto de 14 de julio de 1814 que los
reunió. Se califica de enorme atentado el recurso
que presenta el Ayuntamiento en este sentido ante
la Cámara de Castilla. (AGMS)

Cerviño, Tomás. Teniente de navío, ayudante
segundo de la Capitanía General, departamento de
Cartagena, 1822-1823.

Cerviño y Trevijano, Domingo (Granada, 22 sep-
tiembre 1742 - ?). Hijo de Lorenzo Cerviño y de
Margarita Trevijano, caballero de Santiago, 1772.
El 25 de junio de 1773 se casó en Madrid con María
Teresa de Pontejos y Sesma, hija de los segundos
marqueses de Casa Pontejos. Mariscal de campo,
1792. Teniente general, 1807, afrancesado. Estuvo
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en la Junta de Bayona en representación del Ejér-
cito, firmó el manifiesto A los habitantes de la

ciudad de Zaragoza y a todos los del reino de

Aragón, Bayona, 4 junio 1808, patética exhorta-
ción a que abandonen la insurrección y se acojan a
la bondad del emperador (suplemento al Diario

de Madrid, 10 junio 1808). Firmó también la pro-
clama Amados españoles, dignos compatriotas,
Bayona, 8 junio 1808, intento a la desesperada de
paralizar la insurrección nacional (Diario de

Madrid, 15 junio 1808), y asimismo la Constitu-
ción de Bayona, 7 julio 1808. Caballero de la Orden
Real de España, 25 octubre 1809 (Gazeta de

Madrid del 27), gran cruz de San Hermenegildo,
1816. Figura hasta 1823. (Diario de Madrid, cit.;
Sanz Cid 1922; Ceballos-Escalera 1997; Gazeta de

Madrid, cit.)

Cesar, Ventura. Conde de su nombre. Gran cruz
de Carlos III, 28 octubre 1794. Figura todavía en
1820.

Cesáreo, Matías. Cónsul en Madeira, 1817-1822.

Cesasola, Diego [acaso Casasola]. Vecino de
Antequera, diputado elegido para la Junta Pro-
vincial de Sevilla, 1813. (Diario Crítico General

de Sevilla, 18 agosto 1813)

Céspedes, Manuel. Comisario de Guerra en el
departamento de Artillería de Caracas, 1817-1818;
agregado, y comisario honorario de Artillería en el
cuerpo de Cuenta y Razón, Sevilla, 1823.

Céspedes, Manuel María. Procurador del Tri-
bunal de Apelación de Madrid, afrancesado. Al
acabar la Guerra de la Independencia, se refugió
en Francia. (Barbastro 1993)

Céspedes y Monroy, Atanasio. Autor de Lecturas

útiles entretenidas, Madrid, 1800-1817, 11 vols.;
una de las novelitas La hermosa malagueña

reproducida en Madrid, 1879; y El desafío, La pai-

sana virtuosa y La presumida orgullosa en Fila-
delfia, 1811. (Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Cevallos, Cándido Francisco. Alcalde mayor de
Turís (Valencia), 1817-1820.

Cevallos, Francisco. Subteniente, 1778, propues-
to para teniente en el sitio de Gibraltar, 1782;

capitán, 1791 (Vigón 1947). Coronel, segundo
comandante de la plaza de Tortosa, comunica el
6 de julio de 1810 el ataque que sufrió la ciudad
el día 4 (Gazeta de Valencia, 17 julio 1810).
Brigadier de Artillería, 1815-1823; director de la
fábrica de fusiles de Plasencia, 1817. (Vigón
1947, cit.; Gazeta de Valencia, cit.)

Cevallos, Fulgencio. Subteniente, 1799. Coronel,
teniente coronel de Artillería, comandante en
Lima y Callao y de la brigada, 1817-1819, exce-
dente en 1819, director de la fábrica de armas de
Toledo, 1823-1824 (Vigón 1947), comandante 
de Ciudad Rodrigo, 1826-1827.

Cevallos, Juan de Dios. Corregidor de Anteque-
ra, 1817. 

Cevallos, Manuel. Comisario honorario de Guerra,
1817-1823.

Cevallos, marqués de. Introductor de embajado-
res, 1817-1819. 

Cevallos, Matías. Alumno de la Academia Militar
de Cádiz, que el 9 de agosto de 1812 se examinó
con sus compañeros de aritmética, poniéndose
después la correspondiente medalla de plata
sobredorada. (El Redactor General, 12 agosto
1813) 

Cevallos, Miguel. Cf. Ceballos, Miguel.

Cevallos, Pedro. Cf. Ceballos Guerra, Pedro.

Cevallos, Pedro. Coronel comandante de la divi-
sión volante, autor de los oficios a Luis Alejandro
de Bassecourt, Alcora (Castellón), 25 marzo
1811, que es un elogio de la capacidad de sufri-
miento del soldado español (Gazeta de la Jun-

ta-Congreso del Reino de Valencia, 2 abril
1811), y Adzaneta (Gazeta de la Junta-Congre-

so del Reino de Valencia, 5 abril 1811), sobre
las operaciones en torno a Mosqueruela (Te-
ruel) (Gazeta Extraordinaria de la Junta

Superior del Reino de Valencia, 8 abril 1811;
Gazeta de Aragón, 13 abril 1811). Firma un par-
te en Adzaneta, 8 abril 1811, sobre la acción del
día 4, en la que ocasionó más de 30 muertos al
enemigo (suplemento a la Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, 12 abril
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1811). Creo que es éste el coronel Cevallos
derrotado el 5 de abril de 1811 ante Cantavieja
(Castellón), siguió hasta la capital de la Plana
(Gazeta Nacional de Zaragoza, 18 abril 1811).
Coronel vivo, teniente coronel del regimiento de
Vitoria, 35 de Infantería de línea, 1817-1822.
(Gazeta de Aragón, cit.; Gazeta Extraor-

dinaria de la Junta Superior del Reino de

Valencia, cit.; Gazeta de la Junta-Congreso

del Reino de Valencia, cit.; Gazeta Nacional

de Zaragoza, cit.)

Cevallos, Rafael. Cf. Ceballos Escalera, Rafael.

Cevallos Beremguer, José (Puerto Real, Cádiz, 19
abril 1778 - ?). Hijo de Vicente de Cevallos, natural
de Zurita, Santander, y de María Beremguer, natu-
ral de Guanico (Santander). Cadete en el regi-
miento de Infantería de la Reina, 30 junio 1790, en
el que fue ascendiendo hasta llegar a capitán el 18
de diciembre de 1806. En Badajoz, 4 febrero 1797,
solicita licencia para casarse con María Antonia
Colorado y Martínez, hija de Cristóbal Colorado,
natural de Écija y vecino de Cádiz, y de Bárbara
Martínez, natural del Puerto de Santa María, de
familia ilustre y limpia (sic). Luchó contra la Repú-
blica Francesa en 1793, y después fue destinado a
América, ignoro la fecha exacta. Siendo teniente
en 1803 solicita el regreso a España por padecer
una enfermedad herpética. Desde Caracas, 24
mayo 1809, reclama los atrasos en sus pagas. Nom-
brado sargento mayor de La Guaira, le tocó com-
batir a Francisco de Miranda en Coro (Venezuela),
1810. Teniente coronel graduado y gobernador de
Coro, 20 enero 1811, publica una carta, fechada 
en Coro, 16 febrero 1811, en El Conciso, 15 mayo
1811, sobre las dificultades de su situación, sin
esperanzas, pues está condenado a muerte por los
insurgentes de Caracas, aislado, sin que le llegue
dinero, armas y más tropa. A pesar de todo, ha
logrado batir a los enemigos. Espera ardientemen-
te una expedición española, pues entre los rebel-
des están los europeos peor que los judíos. Está a
media paga, lo mismo que toda la tropa, y tiene
que hacer de general, ingeniero, artillero, de todo.
Dentro de poco se hará el juramento a las Cortes,
ya que lo ha diferido un poco «para preparar una
buena función». Se gradúa de coronel, 23 mayo
1812; brigadier de Infantería, 6 octubre 1814.
Regresa a España. En 1817 solicita el ascenso a
mariscal de campo por sus acciones en Coro, pero

en 1818 se le deniega aumento de sueldo. En 1820
se hallaba en Málaga de cuartel; en febrero de ese
año salió a combatir a Riego, pero se separó, no se
sabe exactamente en qué punto; juró la Constitu-
ción en Cádiz, y queda sin respuesta la pregunta
de si habría pertenecido a sociedades secretas. El
6 de marzo de 1823 pidió ser destinado al ejército
constitucional, aunque fuese de soldado raso. El
mismo año fue nombrado gobernador de Málaga.
Su purificación se presenta difícil. El 25 de octubre
de 1825 un oficio, sin firma, a la Junta de Purifica-
ción de Generales, Brigadieres y Coroneles plantea
su caso, pero no sabemos nada más, salvo que en
1831 se halla de cuartel en Málaga, y que solicita
otra vez el ascenso a mariscal de campo. Todavía
en 1847 se piden antecedentes. (AGMS; El Con-

ciso, cit.) 

Chabarria. Sacerdote que ayudó en el cadalso a
Manuel Rodríguez Alemán, La Habana, 30 julio
1810. (Gazeta de Aragón, 17 octubre 1810) 

Chabarría (? - Bilbao, h. 1810). Patriota ejecutado
por los enemigos. (Suplemento a El Redactor

General, 26 noviembre 1812) 

Chabert, Antonio. Sargento primero del primer
regimiento, brigada irlandesa, bajo José I; caballe-
ro de la Orden Real de España, 25 octubre 1809
(Gazeta de Madrid del 27). (Ceballos-Escalera
1997)

Chabert, Théodore (?, 1758 - ?, 1845). Natural
del Rhône, soldado al comenzar la Revolución;
general en 1793; miembro de los Quinientos, en
1798, vota contra el Consulado vitalicio, por lo
que es expedientado. Enviado después a España,
Dupont le nombra comandante militar de Vallado-
lid, 1808. Derrotado con él en Bailén, 19 julio
1808, negocia la capitulación, lo que le vale ser
destituido y enviado a un calabozo. Apoya a Napo-
león en los Cien Días, ascendiendo a general de
división. La segunda Restauración le degrada a
general de brigada. (Tulard 1987; Sánchez Fer-
nández 2001) 

Chabran, Joseph, conde (?, 1763 - ?, 1843). Ex
fraile le llama el Diario Mercantil de Cádiz.
Capitán de Voluntarios en 1792, combate en Ita-
lia a las órdenes de Masséna, 1796. General de
brigada, 1797. Combate en Italia, Suiza y en el
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Danubio. General de división, junio 1799; en
1800 manda la quinta división del ejército de
reserva. En marzo de 1808 es enviado a Catalu-
ña, se le nombra gobernador de Barcelona, cargo
que pierde en mayo de 1810 debido a un escán-
dalo. La Gazeta de Valencia, 21 junio 1808, le
da por muerto el día 10, cosa evidentemente fal-
sa. Publica una breve relación de sus operacio-
nes, San Feliu, 15 marzo 1809, con la acción del
puente de Molins de Rey ocurrida la víspera, en
la que desalojó a los enemigos (Diario de Bar-

celona, 17 marzo 1809; la misma, más extensa,
en Diario de Barcelona, 20 marzo 1809). Publi-
ca una orden del día, Barcelona, 3 junio 1809, en
Diario de Barcelona del día siguiente, en la que
anuncia que la cuchilla de la justicia está ya
levantada sobre las cabezas de unos malvados.
Luis XVIII le llama en 1814 y lo ennoblece. Se
retiró en 1827. (Diario Mercantil de Cádiz, 5
septiembre 1808; Jacques Garnier en Tulard
1987; Diario de Barcelona, cit. y 4 junio 1809;
Gazeta de Valencia, cit.) 

Chacón, Álvaro María. Cf. Chacón Manrique de
Lara Carrillo de Albornoz Medrano y Jácome 
de Linden, Álvaro María.

Chacón, Antonio. Presbítero secular, concurren-
te a la Sociedad Patriótica de Lucena.

Chacón, Antonio María. Juez honorario de la Ro-
ta de la Nunciatura, 1817. 

Chacón, Bonifacio. Ayudante exento del segundo
escuadrón de Tropa de la Casa Real, 1820-1821.

Chacón, Ceferino (Santa Cruz de la Zarza,
Toledo, ? - ?). Guardia de la Persona del Rey, 6
febrero 1801. Se halló en los acontecimientos de
Aranjuez, 17, 18 y 19 marzo 1808. El 2 de mayo
de 1808 en Madrid despreció los ofrecimien-
tos de Murat, prefiriendo la licencia absoluta.
Llevado a El Escorial, se fugó desde Pinto y se
presentó en el ejército de Valencia, siendo agre-
gado al regimiento de Húsares de Olivenza. Se le
concedió una cruz por su participación en la
batalla de Talavera, 27-28 julio 1809. El 7 de julio
de 1814 volvió a ser cadete. Garzón del tercer
escuadrón de la plana mayor del ejército, 1818.
Siendo gentilhombre de cámara de S. M., el 2 de
enero de 1835 reclama porque le ha faltado el

sueldo. Coronel de Caballería, el 19 de enero de
1835 pide permiso para residir en su pueblo
natal. En 1842 se le informa que no tiene dere-
cho a mejora de retiro. (AGMS) 

Chacón, Fernando. Brigadier de Infantería,
1815-1823.

Chacón, Fernando. Comandante de Algeciras,
tercio de Cádiz, departamento de Marina de
Cádiz, 1820. Capitán del puerto de Almuñécar
(Granada), 1823.

Chacón, Francisco. Brigadier de Infantería,
1808-1823; comandante del batallón de Ca-
zadores de Guadix, que se hallaba en Almagro
en 1808. El 22 de diciembre de 1808 salió de
Granada con dirección a La Carolina (Gazeta de

Valencia, 3 enero 1809). Afrancesado, caballero
de la Orden Real de España, 5 abril 1810
(Gazeta de Madrid del 19). Mariscal de campo,
18 enero 1812. (AHN, Estado, leg. 31 G, doc.
142; Ceballos-Escalera 1997; Gazeta de Jaén, 13
abril 1810; Gazeta de Madrid, cit.; Gazeta de

Valencia, cit.) 

Chacón, Francisco. Coronel de Caballería, afran-
cesado, recibió la Orden Real de España, 18
junio 1810 (Gazeta de Madrid del 21). Lo men-
ciona Espoz y Mina el 5 de julio de 1810. (Gaze-

ta de Aragón, 4 agosto 1810; Ceballos-Escalera
1997)

Chacón, Francisco Antonio. Afrancesado, alcal-
de de Almería con los franceses (Diario

Mercantil de Cádiz, 31 enero 1812, noticia del
13 de diciembre). Regresó a España en 1820.
(Deleito 1919)

Chacón, Gabriel (? - Madrid, 26 marzo 1851).
Cadete de Guardias de Corps, 1814, «satisfará
los gastos hechos por los regocijos habidos al
saber la presencia de Fernando VII en España».
Garzón del segundo escuadrón de la plana mayor
del ejército, 1817. Coronel de Caballería, exen-
to del extinguido cuerpo de Guardias de la Persona
del Rey, obtiene su licencia ilimitada para
Calzada de Calatrava (Ciudad Real), 22 febrero
1833. Unos días después, el 28, se le autoriza
residir en la corte. (Redactor General de

España, 1 abril 1814; AGMS) 
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Chacón, John. Cf. Rodríguez, Antonio.

Chacón, José (? - Pamplona, 22 agosto 1812).
Oscense, del valle de Hecho. Guerrillero afrance-
sado que hostiga en Navarra a Espoz y Mina. Apa-
rece por primera vez en 1809, cuando el general
D’Agoult, gobernador francés de Navarra, manda
el 15 de mayo de 1809 una columna de 500 hom-
bres, para luchar contra Renovales en los valles
de Roncal y Ansó. Chacón pertenecía a la colum-
na, pero no llegó a entrar en el Roncal porque se
le sublevaron la mayor parte de sus soldados,
entre ellos cuarenta rusos, que se pasaron a
Renovales. Después aparece como capitán de la
compañía de Voluntarios del Rey (José), también
llamada de Migueletes de Navarra, 1810. Con los
prisioneros catalanes llevados a Pamplona, que
aceptaron al rey José, formó el batallón de los
Voluntarios Catalanes, o de los Chacones (aun-
que la mayoría eran navarros). Caballero de la
Orden Real de España, 22 octubre 1810 (Gazeta

de Madrid del 1 de noviembre). Murió a conse-
cuencia de las heridas recibidas en la batalla de
Tiebas, 21 agosto 1812. (Arzadun 1910; Iribarren
1965; Ceballos-Escalera 1997)

Chacón, José. Sociedad Patriótica La Fontana de
Oro, 3 junio 1821. Comandante del regimiento 
de Valencia, 16 de Infantería de línea, 1822 (pudie-
ra tratarse de un homónimo).

Chacón, José María. Capitán de fragata, 1816-
1823; vocal de la Junta del departamento de El
Ferrol, 1821-1822.

Chacón, José Nicolás. Comandante del regimien-
to de Ultonia, 30 de Infantería de línea, 1817-
1818. 

Chacón, Juan. Coronel del extinguido regimiento
Leales de Fernando VII, absuelto en consejo 
de guerra celebrado en la Isla de León del cargo de
dispersión en la batalla de Talavera, 28 julio
1809. Se ordena su puesta en libertad, que se le
indemnicen los perjuicios sufridos y se le paguen
los sueldos no devengados, y que se proceda
contra el acusador Vicente María Valcárcel. (El

Redactor General, 14 noviembre 1811) 

Chacón, Juan. Mercedario absolutista, predica-
dor de S. M., redactor de Diario Exacto de La

Coruña, 1812-1813; del suplemento dominical
El Postillón del Exacto Correo, 1813-1814; y
autor de La aurora de La Coruña, 1812-1814,
con la colaboración de Manuel Martínez Ferro. El
12 de marzo de 1814 fue llevado al castillo de
San Antón, en compañía del capitán Valdenebro,
por conspiradores contra la libertad. Al regreso
de Fernando VII, le presentó un escrito firmado
en Madrid el 15 de junio de 1814, felicitándole y
recordando sus servicios. En opinión de Carré
Aldao, era fraile e industrial, pues supo ganar
dinero con sus periódicos. Canónigo de Ávila
después, siempre servil, aunque disimuló al
publicar En loor de la jura de Constitución

celebrada en esta ciudad de Ávila el día 24 de

marzo de 1820, aniversario de la entrada 

de nuestro idolatrado monarca el señor don

Fernando VII en España, da a luz el siguien-

te diálogo, Ávila, 1820. Complicado en la conspi-
ración de Gregorio Morales, fue hecho prisionero
en noviembre de 1820, a raíz de la detención de
Morales. Se encontraba en la cárcel de Ávila el 27
de agosto de 1821, cuando ésta se prendió fuego,
al parecer intencionado, pero no logró escapar.
Autor de Perico y Pendanga. (Gil Novales
1975b; Enciclopedia Catalana 1981; Gómez Imaz
1910; El Ciudadano por la Constitución, 14
abril 1814; El Redactor General, 14 julio 1813;
cat. 185 E. Rodríguez, 1995; Flores del Manzano
2002)

Chacón, Juan Jerónimo. Diputado por la provin-
cia de Toledo a las Cortes de Cádiz, elegido el 18
de julio de 1813, juró el 23 de agosto de 1813.
(Calvo Marcos 1883)

Chacón, Manuel. Exento del cuarto escuadrón
de Tropa de la Casa Real, 1820.

Chacón, Nicolás. Comandante del tercer escua-
drón de Dragones de Granada, que el 15 de
febrero de 1809 se incorporó al ejército de An-
dalucía. Sin embargo, él se quedó en Granada
por asuntos del servicio (Gazeta de Valencia, 28
febrero 1809). Brigadier de Caballería, coronel del
regimiento de Numancia, 7 de ligeros, 1811.
Enviado por Campoverde, llevó a las Cortes la
noticia de la toma de San Fernando de Figueras,
hablando ante ellas el 5 de mayo de 1811. Coronel
del regimiento de Numancia, el 6 de noviembre de
1821 propone en la Tertulia Patriótica de Granada
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que al día siguiente se dé cuenta en ella de las
representaciones enviadas al rey por Cádiz,
Sevilla y otras ciudades. Así se hizo el día 7,
Regina (Sevilla), 10 noviembre 1822. Es el pri-
mer firmante de la Manifestación, Granada, 14
noviembre 1821, en la que los oficiales del regi-
miento de Numancia hacen protestas de su entu-
siasmo por la libertad y su devoción por el
general Rafael del Riego, todo ello con motivo de
los sucesos del día 8, en los que se sacó el retra-
to del héroe, a pesar de que no lo había autoriza-
do el jefe político. El escrito responde al
suplemento al nº 2 del Amigo de Padilla, cuyo
autor desempeñó la secretaría de la prefectura
de Baza durante la ocupación francesa. (El

Conciso, 7 mayo 1811; Torres Pardo 1821;
Chacón 1821)

Chacón, Pablo. Cónsul en Norfolk (EE. UU.),
1815 (cesante, 1822-1823).

Chacón, Raimundo. Cónsul en Dunquerque,
1817-1819; cónsul en Ruan; cónsul en Bostón,
1822-1823.

Chacón y Castelli, Agatino, duque de Sorentino,

marqués de Salinas (Palermo, ? - ?). Hijo de
Tomás Chacón Narváez, duque de Sorrentino, y
de Rosa Castelli Valdés (el título italiano de
Sorrentino se usó en España con una sola r).
Maestro de ceremonias de José I. Casado con
Elena Publicola de Santa Croce y Falconieri,
natural de Roma, hija de los príncipes de Santa
Croce, grandes de España. Caballero de la Orden
Real de España, 11 marzo 1810. Firmante en el
exilio de la carta encabezada por Francisco
Amorós, París, 11 junio 1814, dirigida a Talley-
rand por un grupo de ex josefinos para que la
hiciese llegar a Luis XVIII, en la que tras felicitar
al rey por su acceso al trono y hacer méritos para
ganarse su simpatía, se quejan de la injusticia de
su situación presente. (Ceballos-Escalera 1997;
Fernández Sirvent 2005) 

Chacón y Chacón, Pedro (?, 1789 - Baños de Tri-
llo, Guadalajara, 1854). Comandante del regi-
miento del Algarve, 9 de Caballería de línea, 1823.
Jefe político de Murcia, abril 1823. Diputado por
Granada en las Constituyentes de 1836-1837;
subsecretario de la Guerra, 19 febrero - 11
diciembre 1837; diputado otra vez por Granada,

1837-1838; ministro de la Guerra, 2 octubre 1840
- 10 enero 1841; senador por Murcia, 1841;
gobernador y capitán general de Valencia y Mur-
cia, 1 noviembre 1841. Director general del Esta-
do Mayor, 20 julio 1843. En 1844 se le da permiso
para pasar a Francia, Italia y otros puntos, a fin de
restablecer su salud. Parece que había ascendido a
teniente general, aunque no consta en las Guías

de Forasteros. Senador vitalicio, 1845. El 28 de
marzo de 1848 se le destina por cuatro meses a la
ciudadela de Pamplona. Capitán general de Bur-
gos, 19 agosto 1849, hasta el 8 de diciembre de
1852, en que se le admite la renuncia y se le per-
mite venir a la corte. Autor de una Historia de la

Universidad de Salamanca, según el Diccio-

nario de Historia de España, de Revista de

Occidente, pero puede haber error. Murió en
Baños de Trillo, siendo llevados sus restos a Gua-
dalajara el 9 de agosto de 1854. (AGMS; Dicciona-
rio Historia 1968; Moratilla 1880; Páez 1966)

Chacón Manrique de Lara Carrillo de Albornoz

Medrano y Jácome de Linden, Álvaro María (Sevilla,
h. 1766 - Sevilla, 20 septiembre 1830). Ingresó de ca-
dete el 8 de enero de 1779; ascendió a capitán de
Artillería el 10 de noviembre de 1794; a coronel gra-
duado el 12 de junio de 1808; a brigadier el 9 de mar-
zo de 1809; y a mariscal de campo, 30 mayo 1815. En
el segundo sitio de Zaragoza fue hecho prisio-
nero, y conducido a Francia hasta la firma de la paz.
Gran cruz de San Hermenegildo, 18 noviembre
1817. Teniente coronel del regimiento de Vitoria, 39
de Infantería de línea, 1817-1819. Gobernador gene-
ral interino del Campo de Gibraltar, 1819 - marzo
1822. Quien firma «El americano imparcial» dice
que en 1819 se le presentaron en Algeciras algunos
oficiales del depósito de las Bruscas en América del
Sur, de donde pasaron a Buenos Aires, Montevideo,
y Río de Janeiro; aquí les socorrió el embajador espa-
ñol y les proporcionó recursos para llegar a Gibraltar
y a Algeciras. Chacón se negó a ayudarles, y sólo
consintió al final en alojarlos tres días. Los oficiales lo
denuncian a la opinión pública, Cádiz, 11 abril 1821
(Diario Gaditano, 13 abril 1821). Chacón, en escri-
to de Algeciras, 19 abril 1821, justifica su conducta;
la real orden de 17 de diciembre de 1820 se le
comunicó el 19 de marzo de 1821, sin proveerle de
fondos. Expedida para Barcelona, y comunicada a
todas las capitales de provincia, se le puso en la
imposibilidad física de cumplirla. Por otra parte, él
siempre fue el promotor de las suscripciones hechas
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en favor de los fugitivos de Buenos Aires, a las que
contribuyó con la tercera parte, o más. De un total
de dos mil y pico reales, 760 los entregó él personal-
mente (Diario Gaditano, 24 abril 1821). Luego
Chacón pasó a Cádiz también como interino, y en
mayo de 1822 fue destinado a Sevilla. Según el
Diario Gaditano, 10 y 17 mayo 1822, se comportó
muy noblemente en su mando gaditano. Gober-
nador de Ceuta, 16 noviembre 1822 - 5 enero 1823,
fecha en la que fue destinado de cuartel a Sevi-
lla. (AGMS; Diario Gaditano, cit.) 

Chacón Manrique de Lara Mesía Medrano y Car-

vajal, Francisco, conde de Mollina, grande de

España. Mariscal de campo, 1793, obtuvo la gran-
deza de segunda clase el 5 de diciembre de 1803.
Vecino de Málaga, diputado por Granada a las
Cortes ordinarias de 1813-1814. (El Redactor

General, 28 abril 1813; Lista Diputados 1813) 

Chacón y Sánchez, Salvador María. Capitán 
de navío, 1789; brigadier de Marina, 1802. Jefe de
escuadra, 1814-1829. Gran cruz de San Herme-
negildo, 1816; comandante del departamento de
Marina de El Ferrol, 1820, y de la Junta del Almi-
rantazgo, 1823.

Chacota, Juan. Autor, probablemente seudóni-
mo, de Carta al Conciso de un soldado espa-

ñol impugnando el suplemento a la Gazeta del
Comercio de Cádiz de 30 de octubre de 1810,
sin pie de imprenta, sin paginar (4 páginas). 

Chafandín. Guerrillero, jefe de partida, mencio-
nado en Gazeta de Valencia, 6 julio 1810.

Chafino, Juan. Vecino de Cádiz, que el 28 de ene-
ro de 1821 calificó de ladrones a los voluntarios
Pedro Jiménez, Elías Jiménez, Juan Garrido y
Manuel Jurado (todos llevan el don, pero Chafino
no). Demandado por los interesados, el 1 de febre-
ro en juicio de conciliación da todas las satisfaccio-
nes requeridas, por lo que se acaba la cuestión.
(Diario Gaditano, 2 febrero 1821)

Chagaray, Juan. Vizcaíno, uno de los comisiona-
dos de José I en Nicaragua, Costa Rica y Panamá,
según comunicación de J. G. Roscio, Caracas, 1
junio 1810. (Villanueva 1911; Barbagelata 1936)

Chagarito. Cf. Díez, Vitoriano.

Chaix, José (Játiva, Valencia, 1766 - Valencia,
1811). Salvo que era de origen francés, nada
sabemos de sus primeros años. Fue comisario
honorario de Guerra, y comisario y profesor de
los estudios de la Inspección General de Ca-
minos. Fue también vicedirector del cuerpo de
Ingenieros Cosmógrafos del Estado, todo ello 
en fecha indeterminada. En 1800 y 1801 realizó en
Madrid observaciones astronómicas para deter-
minar la latitud, mediante alturas meridianas o
distancias al cénit, de varias estrellas de posición
conocida. Dio cuenta de estos trabajos en los
Anales de Ciencias Naturales, 1801. Publica
Instituciones de cálculo diferencial e inte-

gral, con sus aplicaciones principales a las

matemáticas puras y mixtas, t. I, Madrid,
1801, obra en la que sigue fundamentalmente a
Lagrange. En 1806 el gobierno español le desig-
nó, junto a José Rodríguez González, para termi-
nar la medición del marco de meridiano en
España, para la que la Oficina de Longitudes de
París había designado a Jean-Baptiste Biot y a
François Arago. Chaix publica Memoria sobre

un nuevo método general para transformar

en series las funciones transcendentes, pre-

cedido de otro método particular para las

funciones logarítmicas y exponenciales,
Madrid, 1807, con dedicatoria al Príncipe de la
Paz. (López Piñero 1983; Vernet 1975; Palau
y Dulcet 1948 y 1990)

Chalais, príncipe de. Grande de España de nacio-
nalidad francesa que se adhiere a Fernando VII,
París, 3 julio 1823. (Pérez, N. 1824, I, p. 47)

Chalanzón, Antonio. Miembro de la Sociedad
Económica de León. Editor de El Pescador de

León, 1813-1814; autor de Historia natural,

análisis y virtudes del agua mineral ferrugi-

nosa de la fuente Sublantina, descubierta en

el presente año por D. Luis de Sosa, León y
Madrid, 1821. (Gómez Imaz 1910; Riaño de la
Iglesia 2004; cat. 31 El Camino de Santiago,
noviembre 2004) 

Chalas. Administrador general de Correos de la
Cataluña ocupada, autor del poema «Sur l’anni-
versaire du 15 aoust (sic) jour de la naissance et
de la fête de Napoleon le Grand», que el Diario

de Barcelona, 15 agosto 1810, publica con gran
aparato tipográfico.
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Chamorro, Juan de Dios

Chalea. Jefe guerrillero, del que se dice que
apresó a Ciria, gobernador de Almagro, y lo llevó
a Ciudad Rodrigo. (Gazeta de la Junta Supe-

rior del Reino de Valencia, 15 noviembre 1811) 

Chaleco. Cf. Abad Moreno, Francisco.

Chalon, Francisco. Vecino de Badajoz, que el 26
de mayo de 1810 recibió 900 reales por un caba-
llo que se le requisó para el servicio del ejército.
Por patriotismo, los donó a la Real Hacienda.
(Diario de Badajoz, 12 junio 1810) 

Chalot. Citado en Gazeta Extraordinaria del

Gobierno, 15 abril 1809.

Chalumeau de Verneuil, Alphonse. Traductor de
la Grammaire espagnole, composée par l’Aca-

demie Royale Espagnole, Paris, 1821, con notas
del traductor. Participó (según Hesperia) en la
invasión de España en 1823; y tradujo del inglés
al español a William Cobbet, arreglándolo al gus-
to del momento: Historia de la Reforma protes-

tante en Inglaterra e Irlanda, en la cual se

demuestra que dicha Reforma ha empobreci-

do y degradado la masa del pueblo en ambos

países, Madrid, 1827. (Palau y Dulcet 1948 y 1990;
cat. 50 Hesperia, 1998)

Chambergo. Cf. Pastrana, Manuel. 

Chambó Vives, Román (Ulldecona, Tarragona, 27
febrero 1787 - ?). Jornalero analfabeto, soldado
voluntario en 1802. Participó en la Guerra de la
Independencia como sargento, y en 1815 era
teniente de Cuerpos Francos. En diciembre de
1821, al saber que venía tropa liberal para com-
batir a los realistas, reunió a 30 hombres para la
defensa. En abril de 1822 era comandante de
partida, y en junio José Rambla, jefe de las parti-
das realistas de la zona, le nombró capitán.
Comienza así una carrera militar meteórica; en
1823 ya era mariscal de campo. El mismo año
sitió durante cinco meses el castillo de Peñísco-
la, sin conseguir que la guarnición se le rindiese;
sólo lo hizo a una división francesa. Él mismo se
proclamó gobernador de Tortosa, aunque al poco
tiempo fue sustituido. Nunca aprendió a leer, por
lo menos en sus años de actividad. En 1827 figu-
ra en una lista de componentes del Ángel Exter-
minador. Parece que se había comprometido en

la conspiración de los Agraviados, pero cuando
el 14 de septiembre de 1828 se le ordenó de par-
te del rey que emplease su influjo con los suble-
vados, a fin de conseguir la pacificación, accedió
inmediatamente. (Ocios de Españoles Emigra-

dos, III, nº 11, febrero 1825, p. 145; Madoz 1845;
Sauch 2001)

Chamboran, Moisés. Capitán del primer regimien-
to, brigada irlandesa, bajo José I, caballero de la
Orden Real de España, 25 octubre 1809 (Gazeta

de Madrid del 27). (Ceballos-Escalera 1997) 

Chamizo y Parracia, Vicente (Tuy, 10 octubre
1772 - ?, 1 octubre 1836). Cadete de Artillería, 13
enero 1787; subteniente, 13 enero 1792; participó
en la guerra contra la República Francesa en
1793 en Guipúzcoa. Ascendió a coronel en febre-
ro de 1813, estando destinado en el departamento
de Segovia, 1817-1821, y siendo comandante de
Artillería en San Sebastián, 1823. En la guerra
de 1823 fue hecho prisionero por los franceses.
Jefe de escuela, abril 1826; brigadier de Infante-
ría, diciembre 1829; mariscal de campo, subins-
pector de Artillería, abril 1834. Poseía la gran cruz
de San Hermenegildo. (Carrasco y Sayz 1901)

Chamochín, Antonio. Alcalde mayor de Jijona
(Alicante) y su distrito, 26 mayo 1812. (Gazeta

de Valencia, 2 junio 1812)

Chamocín, Antonio. Alcalde mayor de Manresa,
1817-1820, juez de primera instancia interino de
la misma ciudad, 1821; juez de primera instancia
en propiedad de Pamplona, 1822-1823.

Chamocín, Gregorio. Regidor perpetuo, corregi-
dor interino de Valladolid, 1808. (AHN, Estado,
leg. 29 H, doc. 267) 

Chamorro, José Antonio. Profesor de primeras
letras, idiomas, matemáticas y dibujo, estableció
una academia en la calle Larga, Jerez de la
Frontera. (Diario Mercantil de Cádiz, 17 ene-
ro 1809) 

Chamorro, Juan de Dios. Vecino de Granada,
nombrado por la Junta Central secretario de 
la Superintendencia General de Pósitos, y de la
exacción de la quinta parte de sus fondos con
destino a las urgencias de la patria; por lo que no
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pudo aceptar en enero de 1809 el nombramiento
de secretario de la comisión confiada a Francis-
co de León Bendicho para alistamientos en Ciudad
Real. (AHN, Estado, leg. 15, doc. 1 y leg. 31 G,
doc. 145) 

Chandon. Cf. Brun, Domingo.

Chantre y Torre, Manuel (? - ?, 1834). Cura de
San Benito, en Santiago, autor de Pronta con-

testación que da el cura de San Benito a la

postal que recibió por la Gazeta Marcial del

2 de marzo de 1813, Santiago, 1813; y Respues-

ta al artículo «Época milagrosa» de la Gaceta
Marcial, Santiago, 1813; y colaboración en El

Sensato y en La Estafeta. Dispuso la comparsa

con que el 31 de julio de 1814 celebró Santiago
el restablecimiento de la Inquisición. Canónigo de
Santiago, administrador del hospital, miembro
de la Junta Apostólica establecida en Viana do
Minho (Portugal) a mediados de 1820. En junio
pasó el Miño. Según Lesur, excitó a San Román a
la defensa. El 18 de julio de 1820 el gobierno
español pide al portugués su prisión y entrega;
Antonio de Saldanha da Gama dice que sí, pero
da largas todavía en octubre. (Enciclopedia
Catalana 1981; López Ferreiro 1911, XI, Apén-
dices, 66; Lesur 1821; Gil Novales 1975b; ANTT,
Antonio de Saldahna da Gama) 

Chao Rodríguez, José María (Lebosende, Leiro,
Orense, 30 marzo 1790 - Vigo, 1 de noviembre de
1858). Estudiante de Farmacia, sirvió de practi-
cante de la misma durante la Guerra de la Inde-
pendencia. Habiéndose licenciado, se estableció
en Ribadavia, en donde en 1820 contribuyó al
movimiento liberal de Galicia, y se alistó en la
Milicia Nacional, en cuyo concepto combatió a
las facciones absolutistas. En 1823 el régimen
triunfante le impuso dos años de cárcel y cuatro
de confinamiento, obligándole después a vivir en
Santiago, a partir de 1829, y no en Vigo como era
su voluntad. Progresista en 1834, con farmacia
abierta en Vigo, se trasladó a Santiago, en donde
fue nombrado boticario del hospital y socio de
mérito de la sociedad económica, 1834, para
mejor combatir a la reacción. Tomó parte en la
revolución de 1840, año en que se le nombró
catedrático de Farmacia Experimental en la Uni-
versidad de Santiago. Miembro de la Junta
Gubernativa de Santiago en 1843, quiso impedir

el triunfo de la reacción, por lo que fue de nuevo
encarcelado en 1843. Tuvo importante actuación
en la lucha contra el cólera, que invadió la pro-
vincia de Pontevedra en 1854. Casado con Dª Fran-
cisca Fernández, hijo de ambos fue el futuro
historiador y ministro de la I República Eduardo
Chao. (Enciclopedia Catalana 1981; Durán 2000)

Chapalangarra. Cf. Pablo, Joaquín de.

Chaparro, Matías. Capitán retirado, jefe de una
partida absolutista alzada en armas durante el
Trienio. Presunto miembro de la Junta del
Ancora, según una relación enviada por el inten-
dente Pío Gómez Ayala, Badajoz, 28 mayo 1824.
(Flores del Manzano 2002)

Chaperón, Joaquín. Cf. Oliván, José.

Chaperón Labarca, Francisco (Borja, Zaragoza,
13 diciembre 1765 - ?). Hijo de Francisco
Chaperón y de María Antonia Labarca, ingresó
como cadete en Dragones de Sagunto el 3 de
diciembre de 1777. Obtuvo el 26 de enero 
de 1792 licencia para casarse con Juana Cortés,
camarista de la infanta María Amalia. En 1808
era primer capitán de Granaderos de Cuesta (Gre-
gorio); el 1 de enero de 1809 capitán agregado
al regimiento de Lusitania, teniente coronel el 1
de marzo de 1809 y coronel graduado el 7 de
septiembre de 1809. En febrero de 1810 fue heri-
do mientras contribuía a la defensa de la Isla de
León. Brigadier de Caballería, 1812. Pasea por
las calles de Sevilla en 1814 el retrato de
Fernando VII (Diario Crítico General de Se-

villa, 4 abril 1814). El 6 de mayo de 1814 el
populacho (sic) le elige comandante de Armas
(Diario Crítico General de Sevilla, 7 mayo
1814), lo que le convierte en una de las máximas
autoridades sevillanas del absolutismo restaura-
do (Diario Crítico General de Sevilla, 11 y 13
mayo 1814). Da una proclama Habitantes de

Cádiz, fechada en Sevilla, 11 mayo 1814, en la
que trata de separarlos de los malvados funcio-
narios de Cádiz, dignos de la mayor execración.
Promete mano dura al que no obedezca al rey
Fernando VII (Diario Crítico General de

Sevilla, 12 mayo 1814); sigue con la dirigida A los

jefes militares, oficiales y soldados de las tro-

pas del rey, en Sevilla, 13 mayo 1814, que es una
denuncia de la «porción de hombres malvados,
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sin religión, sin patria y sin fidelidad al rey, se
han atrevido a atacar la fe católica que nos ense-
ñaron nuestros padres, y el trono de nuestro
deseado monarca el señor D. Fernando VII. Ellos
se apoderaron en Cádiz, a fuerza de engaños y de
intrigas, del Supremo Gobierno de la Nación, y
ellos procuraron declarar que la soberanía reside
esencialmente en ésta, y que es un derecho
imprescriptible que no puede depositar; pero
ellos aislaron en sí esa misma soberanía del pue-
blo, y despreciando los juramentos que había
hecho la nación a su legítimo rey, no han titu-
beado en obrar como soberanos absolutos, sin dar-
nos cuenta de sus operaciones, puesto que eran
apoderados y mandatarios del pueblo español;
en una palabra, ellos pasaron de procuradores a
verdaderos señores de España». Con el rey pri-
sionero, la nación se dedicó a combatir al
Vándalo del Sena, y a trabajar por la libertad de
Fernando, al que todavía los impíos quisieron
imponer el juramento de la Constitución, es
decir, querían ponerlo a la merced de una fac-
ción de diputados, a los que llama «infames gale-
riantes pagados por el moderno jacobinismo de
España». Los malvados «nos creyeron tan estú-
pidos como los hotentotes para constituirnos a 
la moda del jacobinismo», como si no bastase la
Constitución de nuestros padres. Los españoles
quieren que Fernando reine con toda libertad,
para asegurar así la felicidad de España.
Especialmente los soldados tenemos que ser
garantes de su libertad. Unión y constancia. Este
lenguaje, que va de latiguillo en latiguillo, indica
en su autor mucha determinación, pero también
muy poco talento. No se da cuenta de que a sus
palabras se les puede dar la vuelta, y lo que él
echa en cara a los liberales, el secuestro de la
soberanía, es justamente lo que él mismo y todos
los de su cuerda, empezando por el rey felón,
estaban llevando a cabo (Diario Crítico Ge-

neral de Sevilla, 17 mayo 1814). Da un ban-
do, Sevilla, 14 mayo 1814, con el que trata de
asentar su autoridad, para evitar desórdenes.
Frente a las inicuas máximas que han regido en
el país, declara, dirigiéndose a los militares, «que
será tratado como traidor el que dude un
momento en decidirse y presentarse». No obs-
tante este lenguaje inaudito, de guerra civil, el
Diario Crítico General de Sevilla hace seguir
el bando de un «Breve elogio del señor goberna-
dor Chaperón», en el que ve la fidelidad nunca

desmentida al rey, y su firmeza, que le asegura
un puesto eterno por su actuación en la revolu-
ción del 6 de mayo (Diario Crítico General de

Sevilla, 15 mayo 1814). Habiendo sido nombra-
do gobernador de Sevilla por el populacho, S. M.
el 14 de mayo anula el nombramiento, lo que se
hace público en Sevilla el 19 (Diario Crítico

General de Sevilla (sic, por 141), 20 mayo
1814). Gran cruz de San Fernando, 15 diciembre
1816; mariscal de campo, 20 enero 1825.
Presidente de la Comisión Militar de Madrid,
1825, famoso por lo sanguinario. Se dice que
cuando fue ahorcado Juan Federico Menaje, tiró
de las piernas de la víctima precipitando la obra
del verdugo. En agosto de 1825 fue expulsado de
Madrid, lo mismo que otros ultras. En noviembre
de 1833 sale de Madrid con destino a La Coruña.
(AGMS; Espasa 1908; Butrón 1996; Diario

Crítico General de Sevilla, cit.)

Chapuis, Pierre. Editor de Le Regulateur, Madrid,
1821. A partir de febrero de 1822 publicó en Lisboa
Le Nouveau Regulateur, cf. Prospectus, Le Nou-

veau Regulateur, Lisboa, 1822. Publicó Reflexôes

sobre a Carta de Lei de Sua Magestade Fidelis-

sima o Senhor Rei D. Joâo VI de 15 de Novem-

bro de 1825, e sobre os seus decretos de 15 e 19

do mesmo mez e anno, 2ª edición, Río de Janeiro,
1826. Se titula caballero de la Legión de Honor de
Francia, y ex redactor del Regulador de Madrid y
Lisboa (cat. 199 Livraria Académica, 2003). Fundó
en París una sociedad de profesores y emigró a
Chile, llegando a Valparaíso el 8 de diciembre de
1828, con intenciones de fundar un colegio. Lleva-
ba dos mil volúmenes, abundante material de quí-
mica y física, dibujos, plantas y semillas. Dejó en
Francia un corresponsal, Francisco Alejo Río. Care-
cía de dinero. El Gobierno conservador de Chile lo
utilizó para contrarrestar la influencia de José Joa-
quín de Mora, dándole la dirección del Colegio de
Santiago, inaugurado el 16 de marzo de 1829, rival
del Liceo de Mora. Éste ya se había adelantado,
denunciando la llegada de Chapuis, como una
maniobra jesuítica y de Carlos X de Francia. Cha-
puis utiliza también la prensa para defenderse,
colaborando en El Verdadero Liberal, entre otros
periódicos. (Archivo de la Universidad de Coimbra;
Rodríguez Monegal 1969)

Chapuli. Sociedad Patriótica de Murcia, agosto
1820.
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Charapa. Absolutista arrepentido de Orihuela,
que el 7 de diciembre de 1822 besa los pies del
marqués de Rafal, pidiéndole perdón. (Gil
Novales 1975b)

Charlier, Jaime. Vicecónsul en Port-Vendres,
1820-1822.

Charneco, Nicolás (? - ?, 1820). Capitán del regi-
miento de Sevilla, a las órdenes de Riego en ene-
ro-marzo de 1820, muerto como consecuencia
de las heridas recibidas en el castillo de Morón
(Sevilla). (Fernández San Miguel 1820) 

Charrajas (? - Barcelona, 29 enero 1811). Sal-
teador de caminos, probablemente guerrillero,
hecho prisionero por los franceses el 29 de enero
de 1811 en la plaza del Borne, y tres horas des-
pués ahorcado en un árbol de la carretera de
Badalona. (Diario de Barcelona, 30 enero 1811)

Charrier, Vincent (Marras, Francia, h. 1794 - ?).
Residente en España desde 1816 o 1817.
Propietario de dos tiendas de flores en Madrid.
Miembro de la Milicia Nacional, su casa estuvo a
punto de ser saqueada en 1823. En 1824 la poli-
cía española le reputa de muy liberal. Se halla en
París en mayo de 1824. (AN, F7, 11992) 

Charro, el. Cf. Sánchez García, Julián.

Chasco Gutiérrez, José. Procurador de pobres
en el Consejo Supremo de la Guerra, 1807-1820;
igualmente lo fue en el Tribunal Especial de
Guerra y Marina, 1821-1823. En 1809 se fugó 
de Madrid. (AHN, Estado, leg. 49 B) 

Chasco Gutiérrez, Manuel (Madrid, 1788 - ?).
Oficial mayor de la escribanía de Cámara del
Tribunal Supremo, habilitado para ello el 21 de fe-
brero de 1810 por el Consejo de Guerra de
Cádiz. En abril de 1810 se le nombra escribano
del Juzgado General de los cuerpos de Artillería
e Ingenieros. Secretario en 1814 de la Junta de
Clasificación de Empleados Civiles de Marina.
Escribano de cámara del Consejo Supremo del
Almirantazgo, 1816; cesante en 1820 de la secre-
taría del Consejo Supremo de la Guerra, pero
habilitado por lo respectivo a Marina en la secre-
taría del Tribunal Especial de Guerra y Marina,
1820-1823. Impurificado en primera instancia,

1827; purificado en segunda el 30 de marzo de
1830. Escribano de cámara del Tribunal Supremo
de España e Indias, noviembre 1835. Secretario
adjunto de la comisión encargada de exigir cuentas
del comisario general de Jerusalén; secretario de la
Junta Protectora de la Obra Pía de Jerusalén, 1837.
Condecorado con la cruz de los defensores de
Madrid en la Guerra de la Independencia. (AGMS)

Chateauneuf, Agustín de. Profesor de geografía,
lenguas extranjeras y aritmética mercantil, nom-
brado por el Consulado de Cádiz. Vive en la pla-
zuela de la Cruz de la Verdad, nº 72. Se anuncia
en Diario Mercantil de Cádiz, nº 240, 3 sep-
tiembre 1808. 

Chatham, lord. Cf. Pitt, John.

Chato. Contrabandista de géneros y tabaco, que
actuaba en las playas de Almería, 1824. (Mani-
fiesto Almería 1824)

Chauvelin, barón de. Cf. Chauvelin, Bernard-
François de.

Chauvelin, Bernard-François de, barón de

Chauvelin (?, 1766 - ?, 1832). Hijo del marqués
de Chauvelin, Talleyrand le nombró embajador
en Londres en 1792, y después fue a Floren-
cia, en donde no pudo lograr el reconocimiento
de la República Francesa. Retirado hasta el 18
Brumario, fue después uno de los tribunos, y
luego prefecto. Consejero de Estado, 5 octubre
1810; intendente general de Cataluña en 1812;
diputado de la Côte-d’Or bajo la segunda
Restauración. (Tulard 1987) 

Chauveron, Enrique de. Francés emigrado, ofi-
cial del regimiento de Borbón, agregado a la
plana mayor de Palma con despacho de Fernan-
do VII, 10 abril 1808, y sueldo de 200 reales men-
suales. El 28 de enero de 1809 se le notificó la
orden de la Junta Central de constituirse arres-
tado en el convento de Nuestra Señora del
Carmen. Escribió el 31 de enero a Jovellanos, de
quien era amigo, explicándole su situación.
Jovellanos se refiere al asunto en carta al conde
de Ayamans, Sevilla, 2 marzo 1809. En otra car-
ta al mismo del 20 de marzo dice que Chauveron
y Saint Simon están exceptuados de la orden de
reclusión, «y hoy se lo aviso». (Jovellanos 1988)
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Chavarri, Vicente María. Secretario del Gobierno
Político de Vizcaya, 1822-1823. En el folleto
Suplemento, Madrid, 1822, su autor, que se titu-
la voluntario de la Milicia Nacional de Valencia, le
acusa de haberse negado a dar testimonio en su
favor de algo que había presenciado. 

Chavarría. Pintor de cámara residente en Sevilla,
1820, autor del retrato de Riego que se llevó a
Madrid y fue usado en la manifestación cívica de
septiembre de 1821, que dio lugar a la batalla
de las Platerías. (Miñano 1823) 

Chavarría, José (Pamplona, ? - Los Arcos, 21
noviembre 1809). Juez de Policía en Navarra
con los franceses. En noviembre de 1809 salió
en busca de Javier Mina, al que encontró en los
Arcos, cerca de Estella. El combate se libró el
día 21, siendo Chavarría literalmente despeda-
zado. (Gazeta de Valencia, 12 diciembre
1809) 

Chavarría y Montoya, Antonio de. Traductor de
Carlos Turner Cooke, Observaciones sobre la

eficacia de la semilla de mostaza blanca en

las afecciones del hígado, de los órganos

internos y del sistema nervioso, y sobre las

precauciones generales que deben tomarse

para conservar la salud y la vida, Madrid,
1829. Autor de Reflexiones sobre los vicios 

de la Administración de Justicia, abusos de

algunos curiales, y necesidad de una pronta

y eficaz reforma de nuestros códigos, Madrid,
1840. (Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Chaveli, Joaquín. Sociedad Patriótica Mallorqui-
na, 19 mayo 1820.

Chaver, Joaquín Alberto. Segundo comandante
del regimiento de Vich de la Milicia Nacional
Voluntaria, 1823.

Chaves, Benito (Villar de Ciervo, Salamanca, h.
1739 - ?). Estudió en el Seminario Conciliar de
Ciudad Rodrigo y en la Universidad de Salamanca
(Colegio Mayor de San Bartolomé), en la que
obtuvo los grados de bachiller en Artes y bachiller
y licenciado en Teología. Canónigo penitenciario
de Ciudad Rodrigo, miembro de la Diputación
Provincial de Salamanca, mayo 1820-1822. (Calles
2006)

Chaves, Fernando. Catedrático de Geometría
Sublime en la Universidad de Salamanca en
1808; afrancesado, subprefecto de Jaén, 1 mayo
1810. Tras la batalla de los Arapiles fue uno de
los funcionarios que se trasladó a Valencia.
(López Tabar 2001a; Mercader 1983)

Chaves, Joaquín. Impresor de Écija, 1817, y
durante el Trienio, también de Osuna, 1821. 

Chaves, José, I conde de Casa Chaves. Vecino de
Fuente de Cantos, vocal de la Junta de Badajoz
en representación de la ciudad y partido de
Llerena, 1808. En 1809 figura como vecino 
de Bienvenida (Badajoz). Cumplió funciones de
auxilio al Ejército de la Izquierda y al del Tajo. El
enemigo saqueó su casa, robó sus ganados, segó
sus mieses y quemó sus pajares. También hizo
prisionera a su esposa, y a él mismo; lo llevaron
a Santa Olalla, y luego a Monesterio (Badajoz),
en donde fingieron que lo iban a fusilar y des-
pués a ahorcar. Pero no lo hicieron. La junta le
dio el título, que le fue oficialmente reconocido
en 1815. (Rincón 1926; Catálogo Títulos 1951;
AHN, Estado, leg. 15, doc. 6)

Chaves, Juan Luis de. Comisario honorario de
Guerra, 1819-1823.

Chaves, Ramón María de. Capitán retirado; juez
de hecho, diciembre 1820. (El Universal Obser-

vador Español, 14 diciembre 1820)

Chaves y Mendoza, Luis. Ex regente de la Au-
diencia de Cuba, consejero honorario de Indias,
1817-1818. 

Chaves de la Rosa, Pedro José (Cádiz, 24 junio
1740 - Chiclana, 26 octubre 1819). Hijo de
Salvador Chaves y de Rosa Violante Galván, estu-
dió Teología en la Universidad de Osuna, en la
que en 1770 fue catedrático de Teología Moral.
Obtuvo una prebenda en la catedral de Cádiz, 5
julio 1771, y desde 1778 fue canónigo lectoral en
Córdoba. Obispo de Arequipa (Perú), 18 diciem-
bre 1786, consagrado en 1788. Tras 18 años de
episcopado renunció a la mitra, y se retiró como
particular al Oratorio de San Felipe Neri, en
Cádiz. Recibió 5.000 anuales de pensión sobre la
mitra. En 1812 se le atribuye haber dicho a un
religioso que si se restablece la Inquisición se
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marcha a África. Patriarca de las Indias, vicario
general de los ejércitos, 1813, como jefe eclesiás-
tico de Palacio llegó a Madrid, 5 enero 1814.
Renunció el patriarcado poco antes de la llegada
de Fernando VII. Fue uno de los dignatarios que
lo recibieron. Luego abandonó la corte y se reti-
ró a Chiclana. (Cambiaso 1829; Guía del Estado

Eclesiástico Seglar y Regular de España,

1805; El Redactor General, 24 octubre 1812;
Memento-Homo 1821; Ramírez Aledón 1996b) 

Chaves y Velasco, Tadeo de. Comisario de Guerra
sin ejercicio ni sueldo, 1817-1823.

Chaves y Villarroel, Mariano del Amparo, conde

de Noblejas, I duque de Noblejas, con grandeza

de España (?, h. 1776 - Málaga, 7 noviembre
1842). Ingresó en la Sociedad Económica Matri-
tense en 1799. Mariscal de Castilla. Heredó a su
padre el 25 de julio de 1806. Nombrado por Murat
el 7 de junio de 1808 diputado, por el Ejército y
la Marina, a la Junta de Bayona, a la que asistió a
partir de la segunda sesión, 17 junio 1808. El
14 de diciembre de 1813 publica un suelto 
en Redactor General de España, fechado en
Madrid la víspera, en el que reconoce su visita,
hecha el 30 de noviembre, al editor de Atalaya

de La Mancha en Madrid, por razones de cari-
dad, y hace el elogio del personaje. Casado con
María Soledad Ibarrola y González, de la familia
de los marqueses de Zambrano, en segundas
nupcias con María de la Concepción Fernández
de Auñón y Guzmán, marquesa de San Bartolomé
del Monte, y en terceras, 1817, con Joaquina de
Loaysa y Topete. Obtuvo la grandeza de primera
clase el 26 de agosto de 1820. Capitular del Ayun-
tamiento de Madrid, 1820-1821; miembro de la
Junta del Colegio de Sordomudos, 1821-1822;
director de la Sociedad Económica de Madrid, 9
diciembre 1820-1823. Se le forma causa en 1825.
Subdirector de la Sociedad Económica de
Madrid, 1832. Prócer en el estamento correspon-
diente, 1834-1836. Fue también mariscal de cam-
po, superintendente de Fábricas, Montes y
Plantíos, y miembro de la Academia de San Fer-
nando. (AHN, Consejos, leg. 51546; Catálogo
Títulos 1951; Santa Cruz 1944; Sanz Cid 1922;
Redactor General de España, cit.; García Broca-
ra 1991; Moratilla 1880)

Chávez, Joaquín. Cf. Chaves, Joaquín.

Chavier, Serafín. Oidor de la Audiencia afrance-
sada, uno de los firmantes de la proclama colec-
tiva en favor del sistema josefino. (Gazeta de

Valencia, 15 diciembre 1809)

Chavo, el. Cf. Calvo, Pedro. 

Checa, Francisco. Vocal de la Junta y señorío de
Molina, 1809. (AHN, Estado, leg. 15)

Checa, Valero. Vocal de la Junta y señorío de
Molina, 1809. (AHN, Estado, leg. 15)

Checa, Zenón. Soldado de Infantería, al parecer
disperso, integrante de los individuos de la
Comisión de Ovalle de alistamiento y requisa de
caballos en Molina de Aragón. (AHN, Estado,
leg. 15, doc. 2)

Checa y Gijón, José de (Chillón, Ciudad Real, ?
- ?, 1818). Hijo de Alonso López Checa y Braca-
monte y de Mariana Gijón Vidaurri y Bretón. Se
casó en Sevilla el 8 de septiembre de 1770 con
Teresa Sonnet y Manteau. Caballero de Santia-
go, coronel de Infantería, veinticuatro y alcalde
mayor de Sevilla, 1801. Habiendo enviudado,
volvió a casarse en Sevilla el 8 de noviembre de
1806 con Clara Osorno y Paz, con la que tuvo
hijos. Personaje conservador, gran enemigo de
las representaciones teatrales en la ciudad.
Vocal de la Junta de Sevilla, 28 mayo 1808, fir-
mante del Manifiesto o declaración de los

principales hechos que han motivado la crea-

ción de esta Junta Suprema de Sevilla que

en nombre del Señor D. Fernando VII gobier-

na los reinos de Sevilla, Córdoba, Granada,

Jaén, provincias de Extremadura, Castilla la

Nueva y demás que vayan sacudiendo el

yugo del emperador de los franceses, Sevilla,
17 junio 1808, y Cádiz, 1808; Diario Mercantil

de Cádiz (coleccionado en Demostración de la

lealtad española, I). Autor de un oficio «A la
Justicia y Junta de...», fechado en Sevilla, 9 julio
1808, excitando su celo contra los desertores
(impreso, hoja suelta). Caballero de la Orden
Real de España, 6 febrero 1810 (Gazeta de

Madrid del 20), lo que parece bastante contra-
dictorio. Capitular de Sevilla, que tomó parte en
la procesión del Santo Pendón de la Fe, 8 mayo
1814. Dejó unos apuntes manuscritos titulados
Documentos relativos a la Junta Central de
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Sevilla, 1808, que conservaba su nieto Fernan-
do de Checa. Gómez Imaz sacó una copia.
(Morange 2002; Riaño de la Iglesia 2004; Diario

Mercantil de Cádiz, 5 junio 1808; Gómez Imaz
1908; Ceballos-Escalera 1997; Diario Crítico

General de Sevilla, nº 136, 15 mayo 1814)

Checlana, Blas. Diputado suplente por Jaén a las
Cortes de Cádiz, 25 enero 1813, pero la elección
fue anulada. (Ramos Rovi 2003) 

Cheli. Parece que hacia 1832 se llama así a Fran-
cisco Rodríguez de la Vega.

Cheli, Antonio (Aranjuez, h. 1784 - ¿Barcelona?,
9 octubre 1840). Cadete el 19 de diciembre de
1798, capitán el 18 de julio de 1808, teniente
coronel graduado, 1 marzo 1809. Hecho prisio-
nero por los franceses en el segundo sitio de
Zaragoza, y conducido hacia Francia, pudo
fugarse al llegar a Tudela. El 12 de septiembre
de 1812 pasó al regimiento de Dragones del Rey,
con el fin de organizarlo, en el que estuvo hasta
el 1 de agosto de 1816. Acusado en 1818 de mal-
versación de fondos del regimiento de Caballe-
ría ligera de Madrid, pero absuelto en 1822 por
falta de pruebas. En febrero de 1818, coman-
dante supernumerario agregado al regimiento
de Cazadores de Lusitania, pero en marzo de
1820 se dice que erraba por Madrid. Destinado
en 1822 al regimiento del Príncipe. Teniente
coronel del regimiento de Pavía, 4 de Caballería
ligera, 1823. Vocal de la Comisión Militar de Pal-
ma, 1824. El 21 de octubre de 1825 obtiene
licencia para casarse con Margarita Jiménez.
Coronel graduado, 2 noviembre 1825. Se le
comunicó el 6 de julio de 1826 que había sido
purificado. Coronel del regimiento de Borbón, 9
de línea, 19 marzo 1832. En 1836 se le concede
licencia para trasladarse a Madrid, por haber
sido separado de su regimiento, y el 9 de mayo
obtiene el retiro. Dos años después, en 1838, se
le acusa de haber contraído una deuda de
26.919 reales con el regimiento de Borbón, deu-
da que no fue satisfecha. (AGMS)

Cheli, José Domingo (Madrid, h. 1787 - ?, princi-
pios 1824). Cadete, 15 diciembre 1796. El 24 de
agosto de 1797 obtiene permiso para estudiar
matemáticas en la Academia de Zamora, en don-
de permaneció hasta finales de junio de 1799.

Hizo la campaña de Portugal, 1801; fue portaes-
tandarte, 10 septiembre 1802; y alférez, 12 mar-
zo 1803; y el 1 de mayo de 1805 pide pasar a
Madrid a terminar en San Isidro los estudios de
matemáticas. Tomó parte en la expedición al
norte, con el marqués de la Romana, 1806, sien-
do comisionado en Jutlandia para la fuga de su
regimiento, 1808. Teniente, 24 diciembre 1808;
ayudante mayor, 8 noviembre 1809; capitán, 5
junio 1810; sargento mayor, 12 julio 1812.
Destinado a ultramar, se excusó por sus acha-
ques, y S. M. el 16 de noviembre de 1814 le con-
cedió el retiro, pero el 17 de febrero de 1815 se
le permitió volver, con la advertencia de que en
adelante sin disculpa alguna pase al punto que se
le indique. Se graduó de teniente coronel, 30
mayo 1815; fue nombrado mayor comandante
supernumerario del regimiento de Caballería
ligera de Iberia, 1817-1818; pasó al regimiento 
de Calatrava, 1 julio 1818-1820. El 2 de junio de
1820 solicita pasar de agregado militar a la
Embajada de Nápoles con su mismo sueldo. No
debió de tener éxito, por lo que el 25 de septiem-
bre de 1820 solicita una plaza de ayudante de
cámara de S. M., en clase de supernumerario,
con ejercicio. Tratándose de un asunto reserva-
do a S. M., éste no aceptó, 10 diciembre 1820.
Una especie de certificación, firmada por A. de la
Sierra, en Madrid, 22 agosto 1821, atestigua que
la conducta política de Cheli es arreglada.
Retirado con agregación al Estado Mayor de
Madrid, 3 octubre 1822. Según su vieja criada
Antonia López, al morir Cheli a comienzos de
1824, no dejó ni lo preciso para su enterramien-
to; aunque luego parece que se encontró un
apunte de 8.400 reales de vellón. Efectivamente,
Antonia López, el 12 de diciembre de 1825, por
sí y a nombre de sus dos hermanas Juliana y
Josefa, solicita que se les reintegre 3.755 reales
de vellón, cantidad que resulta de cincuenta
años de servicio la primera, y de 4.553 reales que
de sus ahorros le prestaron las otras dos, sin
haber percibido más devolución que 820 reales.
No consta el resultado de este asunto. (AGMS) 

Chelli, Miguel. Jefe de batallón bajo José I, caba-
llero de la Orden Real de España, 25 octubre
1809 (Gazeta de Madrid del 27). (Ceballos-
Escalera 1997) 

Chely, José Domingo. Cf. Cheli, José Domingo. 
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Cheri y Núñez, Juan José. Alcalde mayor de
Alcántara (Cáceres), 1818-1820; juez de primera
instancia de Orihuela, 1821-1822.

Cherif, Hamet ben el. El ayudante Antonio
Sanquírico ordenó su prisión. En un escrito
fechado en Cádiz, 3 noviembre 1812, y que el
propio Sanquírico publica, declara que éste le
detuvo por orden del conde de Noroña. (El

Redactor General, suplemento al 6 y 13 noviem-
bre 1812) 

Cherif, José María. Magistrado del crimen en la
Audiencia de Cataluña, 1817-1821.

Cherif, Miguel (? - Mengíbar, julio 1808). Capi-
tán del regimiento de Farnesio, jefe de la cua-
drilla de Lanceros de Jaén en la batalla de
Bailén, 19 julio 1808. Herido en ella, falleció
poco después.

Cherif, Nicolás. Es el anterior.

Cherta, Guillem. Guerrillero en torno a Peñíscola.
El 4 de diciembre de 1811 se une al capitán Rieg.
Es uno de los que tratan de evitar la destrucción
de la torre nueva de Peñíscola: los franceses no
logran cogerlo, pero la torre es destruida el día 7.
(Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, nº 130, 24 diciembre 1811)

Cherville, Augusto. Comandante de escuadrón,
ayudante de Palacio, caballero de la Orden Real
de España, 22 diciembre 1809 (Gazeta de

Madrid del 28). (Ceballos-Escalera 1997 le llama
Frutos; Gazeta Nacional de Zaragoza, 28 ene-
ro 1810) 

Cheso. Cf. Aragonés Cheso. Cf. Álvarez de Arce,
Mariano.

Chest, fray Inocencio. Muy reverendo padre,
aludido en El Imparcial, Alicante, 13 diciembre
1812. 

Cheste, barón de. Cf. Mercader y Onofrio, José.

Chevallier. Jefe de batallón de la Guardia Real
bajo José I; caballero de la Orden Real de España,
27 octubre 1809. (Gazeta de Madrid, 27 octubre
1809)

Chevardiere, Alejandro Luis de la. Francés que
ganó el concurso de la Diputación de Cádiz de 30
de noviembre de 1820 con una Memoria sobre

los medios de dar enseñanza y ocupación a

la gente ociosa en la provincia de Andalucía,

y de fomentar en ella la agricultura y las

artes. Se le concedió el premio el 5 de junio de
1821. La memoria traducida al castellano fue
publicada por la misma Diputación de Cádiz,
1821. Es el suyo un agrarismo basado en Jovella-
nos. Chevardiere renunció al importe del pre-
mio, y la Diputación de Cádiz acordó aplicarlo a
la nueva población de Casas Viejas (que no es,
por supuesto, la que se hizo famosa en la II Re-
pública).

Chevillard. Comandante francés del convento-
fortaleza de los capuchinos de Mataró. (Diario

de Barcelona, 9 mayo 1812) 

Chiarri, Mariano. Secretario de Gobierno de la
Audiencia de Valencia. (Gazeta de Valencia, 2
junio 1812)

Chica, Tomás de la (Ceuta, h. 1790 - Madrid, 29
julio 1831). Oficial del ejército, impurificado, casa-
do, preso el 15 de marzo de 1831, acusado de
conspiración, y condenado a morir en la horca con
un letrero en el cuello, en el que se leía Por trai-

dor. Para Morales Sánchez su único delito había
sido el de llevar consigo tarjetas de personajes
liberales, por las que se le creyó subversivo.
(Morales Sánchez 1870; Alba Salcedo 1869) 

Chica y Astudillo, Pablo Hilario. Magistrado de
la Audiencia de Santafé de Bogotá, 1817-1819. 

Chicano, J. G. Impresor de Cádiz, 1813. 

Chicharro, Simón. Se hallaba de guardia en la
cárcel de la Corona de Madrid el día en que fue
asesinado Vinuesa, 4 mayo 1821, y fue lógica-
mente incluido en la causa correspondiente. (Gil
Novales 1975b)

Chicharrón, Juan. Seudónimo probablemente del
autor de un artículo contra El Censor General en
Diario Mercantil de Cádiz, 27 octubre 1811. 

Chicheri y Román, Guillermo (Barcelona, 2
febrero 1762 - ?). Hijo de Carlos José Chicheri y
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de María Luisa Román. Ingresó de cadete en el
Ejército el 29 de octubre de 1772, obteniendo 
el grado de teniente coronel el 5 de septiembre
de 1802, pero no alcanza el empleo hasta el 11 de
febrero de 1809. Se casó en 1787 con Francisca
de Paula Fernández de Córdova y Aguirre. Coro-
nel del regimiento de Infiesto, 17 febrero 1814.
Coronel del de Vitoria, 39 de Infantería de línea,
1817-1822. Se le forma sumaria en 1821, acusado
de déspota en el mando y de desafecto al régi-
men constitucional. Tuvo problemas con el capi-
tán Domingo Aldanense, y con miembros de la
Sociedad Patriótica de León, a los que arrestó
acusándoles de haberle faltado al respeto. El
Tribunal Especial de Guerra y Marina opinó que
debía sobreseerse el caso, poniendo en libertad a
los interesados. Chicheri, no obstante, perdió el
mando, cuya devolución reclama en 1824. Pero
se le responde que, por su edad, será más útil en
un gobierno. (AGMS) 

Chico. Coronel, herido de gravedad en Villa-
rrobledo (Albacete), 7 agosto 1811. Probable-
mente francés o afrancesado. (Gazeta de la

Junta Superior del Reino de Valencia, 23 agos-
to 1811)

Chico, José. Empleado en Provisiones, presunto
miembro de la Junta del Ancora, según la relación
enviada por el intendente Pío Gómez Ayala, Ba-
dajoz, 28 mayo 1824. (Flores del Manzano 2002)

Chico, José María. Diputado electo por Guana-
juato (México) a las Cortes de 1820-1821. 

Chico, Manuel. Herrero, orador en las tribunas,
preso y procesado por la causa de Malta, 1820.
(Gil Novales 1975b)

Chico y Gosalves, José. Autor de Discurso inau-

gural... en el Real Estudio de Medicina

Clínica, Valencia, 1825; Discurso que con

motivo de colocar el Sr. D. Juan del Castillo el

retrato de... Fernando VII, Valencia, 1827;
Breve discurso contra la medicina curativa

de la purgación de Mr. Le Roy, Valencia, 1827.
(Palau y Dulcet 1948 y 1990) 

Chico de Guzmán, Antonio. Perteneciente a una
familia encumbrada desde el siglo XVIII, liberal
en el Trienio, incluso hasta el extremo de practicar

la violencia contra absolutistas. Presidente del
Ayuntamiento Constitucional de Cehegín (Mur-
cia), 1820-1821. (Sánchez Romero 2000)

Chico de Guzmán, Pedro. Los electores de los
diversos partidos defensivos del NO de Murcia se
reunieron en septiembre de 1810 para elegir los
miembros de la Junta Superior de Murcia. Su
candidato era Pedro Chico de Guzmán, de
Cehegín. En 1824 se vio acusado de complicidad
en dos asesinatos ocurridos durante el Trienio.
(Sánchez Romero 2000) 

Chico de Guzmán Buendía, Ginés. De la misma
familia que Antonio. Sociedad Patriótica de Mur-
cia, agosto 1820. Presidente del Ayuntamiento
Constitucional de Cehegín (Murcia), 1822-1823.
Fue uno de los encausados en 1824. En 1838
interviene como comisionado de la Diputación
Provincial en las elecciones municipales de Cara-
vaca, que resultaban muy conflictivas. (Sánchez
Romero 2000)

Chillard. Comandante francés de Tarancón (Cuen-
ca), quien añade una posdata a la carta del alcalde
Juan Muñoz, 8 junio 1810, en la que amenaza con
usar la fuerza militar si los víveres no llegan esa
misma tarde. (Segundo suplemento a la Gazeta de

Valencia, 29 junio 1810)

Chimeno, Andrés. Sociedad Patriótica La Fonta-
na de Oro, 3 junio 1821. Sociedad Patriótica Lan-
daburiana, 19 diciembre 1822.

Chimeno, Claudio. Autor de una décima, en la que
exalta a Fernando VII. (Diario Crítico General

de Sevilla, 30 mayo 1814)

Chimioni, Ramón. Bibliotecario examinador de la
Academia Latina Matritense, 1817-1818; presiden-
te de la clase de Artes de la Sociedad Económi-
ca Matritense, 1818. 

Chimo el del Portal. Autor de la exaltada Última

carta, Alicante, 1821. 

Chinchilla, Agustín. Cf. Chinchilla, Antonio.

Chinchilla, Antonio. Sociedad Patriótica La
Fontana de Oro, 18 septiembre 1821. Capitán
del regimiento de Caballería de la Constitución,
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procesado con Francisco Serrano y Florencio
Ceruti.

Chinchilla, Antonio Jesús de. Coronel del regi-
miento de Jerez de Milicias Provinciales, 1817-
1821.

Chinchón, condesa de. Cf. Borbón y Vallabriga,
María Teresa. 

Chinco. Apodo de un individuo jefe de una parti-
da formada en Álava, para la seguridad de los
franceses, 1809. (AHN, Estado, leg. 15, doc. 2)

Chindo, el. Cf. Navarro, Mariano.

Chinel, Francisco (? - Valladolid, 10 enero 1812).
Miembro de la partida de Vitoriano Díez, hecho
prisionero en Boecillo (Valladolid) en diciembre
de 1811, y ejecutado después de la muerte de su
jefe. (Sánchez Fernández 2000)

Chioso, Santiago. Refugiado en Scropton (Derbys-
hire, Inglaterra), en enero de 1829 percibía una
libra y doce chelines al mes del Comité de Ayuda,
más otra libra por la mujer. (SUL, Wellington

Papers)

Chipel. Cf. Chipell. 

Chipell, Francisco (Manresa, h. 1778 - ?). Guardia
de Corps, teniente agregado en el regimiento de
Borbón, 9 agosto 1808. Se halló en los ataques 
de Alhama, Bubierca y Tarancón, 25 diciembre 1808;
Vélez, 13 enero; Mora, 18 febrero; Consuegra, 22
febrero; y Yébenes, 23 marzo 1809. Pasó al ejército
de Extremadura, fue teniente efectivo, 5 junio
1809; y capitán, 3 julio 1809, hallándose en las
acciones de Talavera de la Reina, 22, 26, 27 y 28
julio; Puente del Arzobispo, 8 agosto 1809. Pasó al
ejército de Castilla, participando en el ataque de
Tamames, 18 octubre, y en el Carpio y Medina del
Campo, 23 noviembre 1809, y en Cáceres el 14 de
marzo de 1810. Soltero en esta fecha. Autor de «Al
noble y generoso pueblo de Cádiz», El Redactor

General, 15 abril 1812, sobre una suscripción que
abrió para vestir a la vanguardia del Quinto Ejérci-
to, que entró en Andalucía, desnudo, al mando del
conde de Penne Villemur; El Redactor General, 4
mayo 1812, sobre lo mismo y acompaña una lista
de suscripción. (AGMS; El Redactor General, cit.)

Chiquet, Juan. Vocal de la Junta corregimental
del valle de Arán, firmante de un comunicado,
Viella, 18 enero 1810. (Gazeta de Valencia, 9
febrero 1810) 

Chiva, Manuel. Personero del Público (sic) de
Valencia, que el 3 de enero de 1809 felicitó a José
Caro por su nombramiento de segundo cabo del
ejército valenciano (Gazeta de Valencia, 10 ene-
ro 1809). Repitió la felicitación el 29 de marzo de
1809 (Gazeta de Valencia, 4 abril 1809). Alcalde
del crimen de la Audiencia de Valencia, 19 julio
1812 (Gazeta de Madrid del 19) (Ceballos-Esca-
lera 1997). Abogado, asesor de la causa contra Elío
por los sucesos de 1814 (no es la de la ciudadela).
Sociedad Patriótica de Palma, 29 junio 1823. 

Chiva y Espinosa, Antonio María. Inspector del
Hospital Militar de Alicante. Autor de un artícu-
lo contra José Forns en El Imparcial, Alicante,
8, 9, 10 y 12 febrero 1813. Cf. también el 20 de
febrero de 1813. Forns contesta en el mismo
periódico los días 22 y 23 de febrero de 1813, en
el que denuncia el reinado de los Sres. Chiva y
Bernardo Laborda, «capaz de comprometer el
honor del mismo Hipócrates y la vida del enfer-
mo de menos peligro». Comisario honorario de
Guerra, 1817-1823.

Chlapowski, Désiré (?, 1788 - ?, 1879). General
polaco, que entró en 1806 en la Guardia de
Honor de Napoleón. Combatió en España, en
Austria, en la campaña de Rusia y en los comba-
tes de Alemania. Escribió unas interesantes
Mémoires sur les guerres de Napoléon, 1806-

1813, publicadas por su hijo, y traducidas con
este título en París, 1908. (Sandler 1996; Tulard
1987)

Choiseul, Augusto. Comandante de escuadrón
bajo José I, caballero de la Orden Real de
España, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del
27). (Ceballos-Escalera 1997) 

Cholin. Cf. Sarasa, Félix.

Cholopiski. Cf. Clopiski (Cholopiski según Nómi-

na). 

Cholvis, Juan. Beneficiado de San Juan, catedrá-
tico de Teología y Moral, vicerrector de Filosofía
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en el Seminario Conciliar de Málaga, incorporado
a la Universidad de Granada (Guía del Estado

Eclesiástico Seglar y Regular de España, 1816
y 1820). En junio de 1820 explica la Constitu-
ción. (Oliva 1957)

Chone de Acha, José Mauricio. Autor de Con-

ducta de España comparada con la de Ingla-

terra en el presente rompimiento, Madrid,
1805; y de Sistema conveniente a España en

las críticas circunstancias actuales, Madrid,
1808. Responsable de la Hacienda del ejército 
de Extremadura. Uno de los vocales de la Junta de
Medios, que fueron comisionados por la misma
para escribir Sistema para la Administración

Pública de la monarquía española, restable-

cimiento del Crédito Público, y extinción de

la deuda nacional (los otros fueron Carlos
Beramendi y Ramón Vitón), obra reseñada en El

Redactor General, 18 julio 1812. Con ellos
publicó también Memoria sobre la naturaleza

e importe de las necesidades ordinarias y

extraordinarias de la nación española en la

época presente, Cádiz, 1812. En 1812 era parti-
dario del total desestanco del tabaco cubano.
Intendente residente en Cádiz, vocal de la
Comisión de Constitución Militar, octubre 1812,
miembro de una sección de la misma, que pre-
sentó las Reflexiones sobre la formación de un

reglamento para las milicias nacionales,
Cádiz, 1813. Director general de Hacienda, abril
1813. Firma la Exposición de la Comisión de

Constitución Militar, Madrid, 31 marzo 1814.
Ministro honorario del Consejo Supremo de la
Guerra, 1815-1823. (Palau y Dulcet 1948 y 1990;
AHN, Estado, leg. 47 D; Riaño de la Iglesia 2004;
Alonso Garcés 2006; El Redactor General, cit. y
11 octubre 1812 y 16 abril 1813; Exposición
Constitución Militar 1820) 

Chonta, T. P. Liberal progresista bilbaíno, a juz-
gar por sus artículos comunicados a la prensa
local. (El Despertador, 21 septiembre y 20 octu-
bre 1821; información facilitada por Javier Fer-
nández Sebastián)

Choya, Andrés Alfonso. Alcalde de Corte y juez
de la Junta Criminal Extraordinaria de Madrid,
caballero de la Orden Real de España, 14 agosto
1811 (Gazeta de Madrid del 15). Morales
Sánchez lo menciona como juez de la junta en

1812. (Ceballos-Escalera 1997; Morales Sánchez
1870, II, p. 202)

Chueca, Pedro Pablo. Nombrado elector por el
partido de Tarazona, 25 octubre 1813. (Gazeta

Extraordinaria de Zaragoza, 26 octubre 1813) 

Chueca y Mezquita, José (?, 1762 - ?, 1826).
Doctor en Leyes por la Universidad de Zaragoza,
ciudad en la que ejerció la abogacía desde
1790. Afrancesado, fue alcalde del crimen de la
Audiencia de Zaragoza, o mejor aún, miembro
del Tribunal Criminal creado por Suchet (Ga-

zeta de Valencia, 24 octubre 1809). Según se
dice, cayó en desgracia con los franceses, aca-
so por robo, quieres le pasearon por Zaragoza
con dos pares de grillos, expuesto al oprobio de
sus conciudadanos (Gazeta de Aragón, 4
agosto 1810; y Gazeta de Valencia, 10 agosto
1810, que no dan el apellido completo). Al aca-
bar la Guerra de la Independencia fue condena-
do a seis años de presidio en Ceuta, y después
se trasladó a Madrid, donde continuó el ejerci-
cio de la abogacía. (López Tabar 2001a)

Chuo, Domingo. Fusilero del primer regimiento
de la brigada irlandesa, bajo José I, caballero de
la Orden Real de España, 25 octubre 1809.
(Gazeta de Madrid del 27)

Churruca, José. Juez de primera instancia de
Vergara (Guipuzcoa), 1821-1823; diputado por
Guipúzcoa en las dos legislaturas de 1843 y en
las de 1844-1846; vicepresidente del Congreso
en 1845; senador vitalicio, juró el 10 de marzo de
1848. (Moratilla 1880) 

Churumbela. Seudónimo del autor de un artícu-
lo, en prosa y verso, contra El Redactor General,
en Diario Mercantil de Cádiz, 19 febrero 1812. 

Cía y Aranza, Francisco Javier de. Mayor coman-
dante del regimiento de Caballería ligera de Dra-
gones de la Reina, 1817-1818. Sociedad Patriótica
de Amantes del Orden Constitucional, Madrid, 7
junio 1820. Comandante militar de Córdoba en
1823. Coronel en 1830, participa en la expedición
de Vera. (Baroja 1918b) 

Ciarán, Manuel. Intendente de León, afrancesa-
do, caballero de la Orden Real de España, 27
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octubre 1809. (Diario Mercantil de Cádiz, 10
agosto 1813; Mercader 1983) 

Cibat, Antonio (?, 1770 - ?, 1812). Catedrático 
de Física Experimental en el Colegio de Cirugía de
Barcelona, y médico militar, autor de Elementos

de física experimental, Barcelona, 1804, 2 vols.,
2ª edición, Barcelona, 1806-1815; Memoria sobre

la calentura amarilla contagiosa, que invadió

Cádiz y Sevilla, Barcelona, 1804-1805 (escrita
en 1800); Memoria sobre la naturaleza del

contagio de la fiebre amarilla, Barcelona, 1804-
1805; Medicina doméstica de la fiebre ama-

rilla, Barcelona, 1804-1805; Memorias físicas

sobre el influjo del gas hidrógeno en la

constitución del hombre y sobre los efectos que

en ella causa el oxígeno del aire atmosférico,
Barcelona, 1805; Memoria sobre la necesidad de

establecer la policía de Sanidad en unas bases

sólidas y estables, Madrid, hacia 1805; ¿Por qué

motivos o causas las tercianas se han hecho

tan comunes y graves en nuestra España?,
Barcelona, 1806. Hizo también un estudio sobre la
prostitución, 1809. El 24 de octubre de 1809
proponía como medidas para contener los progre-
sos de la sífilis la limpieza y el aseo (citado por
J. L. Guereña: «Elementos para una historia del
preservativo en la España contemporánea», en
Hispania, nº 218, septiembre-diciembre 2004).
(Palau y Dulcet 1948 y 1990; cat. 55 Farré, octu-
bre 2003)

Cibat, Francisca. Una de las comisionadas del
pueblo que el 20 de febrero de 1823 pidió a la Di-
putación permanente de Cortes y al Ayun-
tamiento de Madrid el establecimiento de una
regencia. (Gil Novales 1975b)

Cicalisi, Domenico. Italiano refugiado en Alican-
te que el 15 de julio de 1822 se ofrece a salir
hacia Orihuela en defensa de la Constitución.
(Archivo de Alicante, Cabildos 1822, f. 165)

Cid, Pedro. Sociedad Patriótica de Pamplona, 10
junio 1820. Oficial del regimiento de Infantería
de Toledo. Pudiera ser éste el Cid comunero al
que se refiere el Diario Patriótico de la Unión

Española, Palma de Mallorca, 28 marzo 1823.

Cid y Miranda, Julián. Magistrado de la Au-
diencia de Galicia, 1807-1820; alcalde de Casa

y Corte, nombrado superintendente general
interino de Vigilancia Pública, junio 1823, en
sustitución de Arias Prada. En el ejercicio de
sus funciones (ya no era interino) hace circular
el bando, Madrid, 9 octubre 1823, por el que
hace saber que el rey en su viaje a la corte no
quiere encontrar a menos de cinco leguas en
contorno «ningún individuo que durante el sis-
tema constitucional haya sido diputado a Cor-
tes en las dos últimas legislaturas, ni tampoco
los secretarios del Despacho, vocales del
Supremo Tribunal de Justicia, comandantes
generales, jefes políticos, oficiales de las secre-
tarías del Despacho, jefes y oficiales de la
extinguida Milicia Nacional Voluntaria; prohi-
biéndoles para siempre la entrada en la corte y
sitios reales al radio de quince leguas». Esto
no se aplica a los que hayan obtenido nuevos
cargos, después de la entrada del ejército alia-
do, siempre que hayan sido ya purificados.
(Caamaño Bournacell 1972; Morales Sánchez
1870, II, p. 412-414) 

Cid y Monroy, Manuel (Aguilar de Campos,
Valladolid, 19 octubre 1743 - Valladolid, 8
noviembre 1822). Canónigo doctoral en la cate-
dral de Santander, canónigo penitenciario de la
de Zamora, decano y vicario general de la dió-
cesis de Zamora, arzobispo de Burgos, electo
el 13 de diciembre de 1801, consagrado el 23
de mayo de 1802. Concurrió a la Junta de
Bayona, siendo uno de los que tomaron jura-
mento a José I como rey de España. Firmó la
Constitución de Bayona. Por ello, por temor de
ser mal recibido, tuvo que emigrar a Braganza
(Portugal). En 1820 se retiró a su pueblo natal,
en donde murió. (Sanz Cid 1922; Palomar
1931) 

Cidiel Fernández, Joaquín. Afrancesado, oficial
de la Comisión de Indemnizaciones y Confisca-
ciones, empleado después en la Hacienda de
Fernando VII, y secretario honorario de S. M. en
1832. (López Tabar 2001a)

Cidón, Manuel Fermín de. Oficial de la Secretaría
de Indias, 1815-1820, y de la de Hacienda, 1821-
1823.

Cidrón y Díaz, Antonio. Comisario honorario de
Guerra, 1815-1823.
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Cienfuegos, Bartolomé de (Leiguarda, Asturias,
10 agosto 1755 - ?, 22 enero 1827). Doctor en
Derecho Canónico por la Universidad de Oviedo,
fiscal y provisor eclesiástico de la diócesis ove-
tense durante años. El 27 de junio de 1816 escri-
be a un arcipreste, solicitándole amas de leche
para una casa de expósitos creada en Lugo.
Obispo de Mondoñedo, 22 julio 1816. (Cat.
Subastas Velázquez, 15-16 noviembre 2000) 

Cienfuegos, José. Capitán del regimiento de
Cantabria, encargado de explicar la Constitución
en la Tertulia Patriótica de Tarragona, agosto 1821.

Cienfuegos, José. Cf. González Cienfuegos Jo-
vellanos, José María.

Cienfuegos, Nicasio. Cf. Álvarez Cienfuegos,
Nicasio.

Cienfuegos Jovellanos, Baltasar. Secretario de la
Junta de Oviedo, 1808-1809. (Jovellanos 1963) 

Cienfuegos Jovellanos, Francisco Javier. Cf. Gon-
zález Cienfuegos Jovellanos, Francisco Javier.

Cienfuegos Jovellanos, José. Cf. González Cien-
fuegos Jovellanos, José María.

Cienfuegos y Quiñones, José María. Gobernador
militar y político de León, septiembre 1812 - 25
septiembre 1813, en cuya fecha envía al ministro
de la Gobernación un largo informe sobre su ges-
tión, tanto militar como política, ocupación de
los enemigos, problemas de la distribución de la
Constitución, instalación de los nuevos ayun-
tamientos, competencia de autoridades, etc. El 4
de julio de 1813 se le acusa de haber arrebatado
al Ayuntamiento la lista de los sujetos más aptos
para las magistraturas, y de haberle prohibido
celebrar sesión alguna sin su licencia. Nombrado
después gobernador y corregidor de Salamanca,
1817-1820, tuvo que ausentarse en el Trienio,
volvió después a ocupar su puesto, y a juzgar por
el bando de 15 de diciembre de 1823, como
corregidor de Salamanca quiso cortar las ven-
ganzas particulares, atropellos y excesos, prohi-
biendo incluso a los realistas ir armados, a no ser
que estuviesen de servicio. (AGMS, en donde se
conservan impresos los documentos citados; El

Patriota, 11 agosto 1813)

Cienfuentes, Pablo. Cf. Cifuentes, Pablo.

Cierto, Domingo José. Elector de parroquia, de
la de San Lorenzo de Cádiz, 24 julio 1810.
Obtuvo 40 votos. Síndico personero, 1814, firma
la Representación dirigida al rey Ntro. señor

por el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, supli-

cándole el restablecimiento de los padres de

la Compañía de Jesús, Cádiz, 24 octubre 1814.
En 1828 se opuso a la supresión del pósito de
granos. Ya había fallecido en 1830. (Diario

Mercantil de Cádiz, 27 julio 1810; Mercurio

Gaditano, 19 agosto 1814; Acta 1830b) 

Cifre, José. Elegido elector por el partido de
Peñíscola, 9 febrero 1810. (Gazeta de Valencia,
16 febrero 1810)

Cifuentes, XV condesa de. Cf. Silva y González
de Castejón, María Luisa de.

Cifuentes, Pablo. Ateneo, 14 mayo 1820. Falsifi-
có la firma de Juan López Ochoa en la orden 
de cierre de la Sociedad Patriótica La Fontana de
Oro, 18 septiembre 1821, dada por Tintín. (Gil
Novales 1975b)

Cifuentes Hidalgo, Marcos. Escribano mayor del
Consulado de Valencia, abril 1808. (Gazeta de

Madrid, 6 mayo 1808)

Cifuentes e Hidalgo, Pedro Joaquín (¿Gijón?, 7
octubre 1754 - ?). Hijo de Fernando Antonio de
Cifuentes Díaz-Villamar y de María Teresa
Hidalgo González. Oficial mayor del Ministerio
de Hacienda, caballero de Carlos III, 1806,
afrancesado, ministro interino de Hacienda
para España, 22 mayo 1808, en ausencia del
titular (Gazeta de Madrid, 24 mayo 1808;
Diario de Madrid, 25 mayo 1808). Fue nom-
brado por Cabarrús tesorero general del reino,
24 febrero 1809, con 80.000 reales anuales de
sueldo (Gazeta de Madrid, 25 febrero 1809),
pero luego perdió la confianza del rey, quien le
sustituyó por Faipoult. Recibió la Orden Real
de España, 25 octubre 1809 (Gazeta de

Madrid del 27). Compró en 1809 una casa desa-
mortizada en la calle Cosme de Medicis, de
Madrid. (Mercader 1983; El Conciso, 26 octu-
bre 1810; Ceballos-Escalera 1997; Díaz Torre-
jón 2003b)
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Ciga, Benito de. Secretario de la Sociedad Patrió-
tica de Pamplona, 10 junio 1820, 25 septiembre
1820.

Ciganal y Angulo, José. Autor de Astronomía

para todos en doce lecciones, Gerona, 1824,
2ª ed., 1829. (Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Cil y Borés, Joaquín. Autor de Arte de la bella

producción para señoritas, Barcelona, 1827,
2 vols. (Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Cilla, Francisco Baltasar de. Vocal de la Junta de
Plasencia (Cáceres), 21 octubre 1809. (Gazeta

de Valencia, 17 noviembre 1809) 

Cilla, fray Francisco Narciso de. Rector de
Tiurana (Lérida) y de Hostafranchs de Urgel,
autor de Dominicas o pláticas morals sobre los

sagrats Evangelis, Manresa, 1823, y Tarragona,
1834, en catalán. (Palau y Dulcet 1948 y 1990;
Casa Subhastes Barcelona, abril 1998) 

Cilla, Vicente de. Autor de Elogio fúnebre que

en las solemnes exequias celebradas en sufra-

gio del alma de la augusta reina de España

doña María Josefa Amalia de Sajonia a

impulsos de la piedad del M. Itre. Sr. jefe y de

todos los demás empleados en la Baylía gene-

ral del Real Patrimonio de la provincia de

Cataluña. Dijo en el convento de San Francisco
de Asís de la ciudad de Barcelona el día 15 de
junio de 1829, Barcelona, Antonio Brusi, 1829.
(Cat. 64 Farré, 2005) 

Cilleros Martín, Francisco (Muñoz, Salamanca,
h. 1786 - ?). Soldado, 27 abril 1809; cadete, 10
abril 1810; alférez y teniente, 7 julio y 15 sep-
tiembre 1810; capitán de Caballería, 24 diciem-
bre 1810. Cuñado de Julián Sánchez, al estar
casado con Serafina Sánchez. Se halló en la
acción de la Moratilla, en torno a Ciudad
Rodrigo. El 21 de abril de 1811 dice que mató
cerca de Ciudad Rodrigo a más de 200 gabachos,
hasta el punto de originar peligro de peste.
Ignoro si es la misma batalla. Posteriormente fue
herido en Fuentes de Oñoro, 5 mayo 1811. Se
halló también en el ataque y reconquista de
Zaragoza, 8-9 julio 1813, y en el sitio de Fraga.
Después de ser herido en campaña y quedar
inútil para el servicio, se le concedió el retiro el

19 de noviembre de 1814. Quedó de capitán reti-
rado en clase de disperso, con destino en San
Muñoz (Salamanca). Muerta su primera mujer,
solicita el 30 de marzo de 1815 licencia para
casarse con María Teresa Hernández, natural de
Béjar. En 1829 solicitó ser trasladado precisa-
mente a Béjar. (AGMS; El Conciso, 11 mayo
1811) 

Cilleruelo, Alejandro. Juez de primera instancia
de Carvajales (Zamora), 1822-1823.

Cilleruelo, marqués de. Título de Burgos. En
1799 lo tenía José Antonio Martínez de Pizón
Ocio y Mendoza, señor de la villa de Cilleruelo,
alférez mayor, regidor perpetuo y decano de
Santo Domingo de la Calzada, de donde era veci-
no (Matilla Tascón 1987). En 1826 el marqués se
llamaba Andrés María de Quevedo y Navasmuel,
casado con María Rafaela Centurión y Vera
(Cárdenas Piera 1989). Nombrado en 1808 para
la Asamblea de Bayona, como representante de
Burgos entre los títulos de Castilla, renunció,
siendo sustituido por el conde de Castaneda
(Diario de Madrid, 22 mayo 1808). Miembro
de la Sala de Gobierno y de la Junta de Caballe-
ría del Consejo de las Órdenes, 1817-1819; vice-
presidente de la diputación en Madrid de la
Sociedad Económica Cantábrica, 1817-1819.
(Matilla Tascón 1987; Cárdenas Piera 1989; Dia-

rio de Madrid, cit.)

Cilleruelo, marquesa de. Dama de María Luisa,
1816. Figura hasta 1819. 

Cimera, conde de la. Título de Navarra concedi-
do en 1795 a Jerónimo de Mendinueta y Múzquiz.
Secretario del Consejo de la Inquisición, diciembre
1808, secretario del infante don Pedro. El 19 (o
20) de mayo de 1808 presenta sus respetos al gran
duque de Berg. Gobernador general de Encomien-
das de los infantes, es nombrado en 1810 compro-
misario en Cádiz para elegir al diputado a Cortes
suplente por Navarra. Consejero honorario de
Estado, 1817. (Catálogo Títulos 1951; Diario de

Madrid, 23 mayo 1808; Mercader 1983; Busaall
2005)

Cincunegui Alzola, Antonio Ventura de. Comi-
sario ordenador de Marina; ministro principal de
la escuadra del Océano; comisario general de las
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fuerzas sutiles de defensa de Cádiz, y de los
correos marítimos, 28 mayo 1811. Elector parro-
quial de Cádiz, por el barrio de San Lorenzo. Uno
de los firmantes de la carta dirigida a Isidoro de
Antillón, Cádiz, 5 noviembre 1813, en la que pro-
testan por el atentado de que fue objeto. (Diario

Mercantil de Cádiz, 1 junio 1811 y 1 enero
1812; El Redactor General, 18 agosto y 15
noviembre 1813)

Cincunegui de Amiano, Ignacio. Coronel, tenien-
te coronel de Artillería, comandante en Vera-
cruz, 1817-1823.

Cino, Juan. Prisionero de guerra, 1809, adscrito
al depósito de St. Quentin. En junio de 1824 via-
ja a Londres, y en agosto se encuentra en París.
Es colaborador de Aguado. (AN, F7, 11998)

Cintré, H. de. Auditor en el Consejo de Estado
francés de Barcelona, septiembre 1812. (Diario

de Barcelona, 11 septiembre 1812) 

Cintré, L. de. Subprefecto de Villafranca del
Penedés, mayo 1812, aunque no se movió de
Barcelona. (Mercader 1949)

Ciré, Ramón, alias el Rajoler de Castellvell.

Salteador de caminos, según se dice, residente
habitual en Riudoms (Tarragona), puesto al fren-
te de la unidad de partisans de Tarragona, bajo
el dominio francés, con despacho de capitán.
(Bofarull 1886, II, p. 343)

Cirer Pons, Jaime (Palma, 10 febrero 1765 - Ibiza,
22 mayo 1850). Hijo de Antonio Cirer y Cerdá y de
Margarita Pons, fue nombrado en 1786 contador
de Rentas unidas de Ibiza. Allí se casó con Antonia
Tur y Calbet. Después fue administrador de las
Reales Salinas, cargo en el que se jubiló. Escribió
Tratado de las Reales Salinas de Ibiza y

Formentera que comprende el manejo antiguo

cuando se gobernaban por la universidad de

dicha isla, y el posterior desde que se incorpo-

raron a la Corona, con varias instrucciones

para sus fábricas. (Bover 1868) 

Cirera, Antonio (Sarriá, Barcelona, ? - ?, 7 enero
1812). Ladrón de caminos en la denominación
francesa, es decir, guerrillero, ahorcado. (Diario

de Barcelona, 8 enero 1812) 

Cires, José. Teniente coronel, sargento mayor
del regimiento de Burgos de Milicias Provin-
ciales, 1817-1822; primer comandante del bata-
llón de Aranda, de Milicia Nacional Voluntaria
Activa, 1823.

Cires, Tomás. Brigadier de Infantería, 1809-1823;
gobernador de Cumaná (Venezuela), 1817-1819.

Ciria, Alejo Miguel. Procurador síndico general
de Soria, vocal de su junta ampliada, 1808.
Secretario de la Sociedad Económica de Soria,
1817-1822. (Pérez Rioja 1962) 

Ciria, Benito María, llamado el Nerón de La

Mancha (? - Valencia de Alcántara, 29 septiem-
bre o 23 octubre 1811). Hombre de luces, según
sus propios enemigos. A comienzos de la Guerra
de la Independencia mostró inclinación hacia los
franceses, por lo que fue conducido en calidad
de reo sospechoso de infidencia a la Junta Militar
de La Carolina. Su asesor se llamaba Manuel
Calvo, quien también fue arrestado. Cuando las
tropas napoleónicas entraron en Andalucía, se
quedó con ellos. Según una información muy
malévola, Ciria mandó a su mujer a Madrid, a
buscar la protección de Francisco Javier Ne-
grete, o más bien a dejarse acariciar por éste,
para que el marido medrase. Negrete la llamaba
la Empecinada. Segundo teniente de Guardias
Valonas, gobernador afrancesado de Almagro
(Ciudad Real), nombrado por José I vocal de la
comisión nombrada para la formación e inspec-
ción de un colegio en la ciudad, 17 enero 1810. Los
patriotas le atribuyen toda clase de crímenes. Le
dio muerte el cura Ureña. Según otra versión,
fue cogido por una partida de húsares al mando
del capitán Eugenio Sánchez, dependiente del
sargento mayor Juan Bacas o del teniente co-
ronel Francisco Abad, Chaleco, quien le llevó a
Valencia de Alcántara. Otra versión dice que se
le dio garrote el 23 de octubre de 1811 en
Valencia de Alcántara, después de que hubiese
sido apresado y llevado hasta allí por la partida
de Chalea (Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, 15 noviembre 1811). Un
consejo de generales le condenó a muerte, que
se cumplió, previa degradación, mediante garro-
te. Se le cortó la cabeza para llevarla a Almagro.
(Gazeta Nacional de Zaragoza, 22 febrero
1810, El Conciso, 16 octubre y 5 noviembre
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1811; Gazeta de Extremadura, citada por
Rincón, da la fecha del 29; Gazeta de La

Mancha, 1811; Gazeta de Aragón, 26 octubre
1811; Gazeta de la Junta Superior del Reino

de Valencia, cit.)

Ciria, Vicente. Sociedad Patriótica de Pamplona,
10 junio 1820. Teniente del primer batallón del
regimiento de Infantería de Asturias, felicita a las
Cortes por su instalación, Zaragoza, 2 marzo
1821. (Diario Gaditano, 26 marzo 1821)

Ciria y Donchez, Benito de (Madrid, 8 noviembre
1770 - ?). Hijo del mariscal de campo José María
de Ciria y de Feliciana Donchez, en 1802 capitán
agregado del Estado Mayor de Zaragoza y regi-
dor perpetuo de Calatayud. En julio de ese año
se casa con María Micaela Gauna y Palafox, hija
de los condes de Valparaíso, José Elías y
Margarita Palafox y Prieto. Tanto el padre de él
como los de ella ya habían fallecido en esa fecha.
(AGMS) 

Ciriaco, Francisco (? - Badajoz, 18 mayo 1809).
Ejecutado por considerarle responsable de los
asesinatos cometidos en Badajoz el 16 de diciem-
bre de 1808. (AHN, Estado, leg. 31 B, doc. 33) 

Ciscar, Carlos. Nombrado elector por el partido
de Denia, 9 febrero 1810. (Gazeta de Valencia,
16 febrero 1810)

Ciscar, Miguel (Oliva, Valencia, ? - ?, 24 febrero
1817). Cadete en el regimiento de Farnesio, 1
mayo 1777, se halló en el bloqueo de Gibraltar en
1779, ascendió a subteniente el 16 de febrero de
1790, a teniente el 14 de julio de 1791, y a capi-
tán, en plena guerra con Francia, el 12 de abril
de 1794. Obtuvo el grado de teniente coronel el
4 de septiembre de 1795, y el de brigadier, el 24
de julio de 1808. En enero de 1810 se encargó de
la defensa de Jerez. Brigadier efectivo de Ca-
ballería en 1816, con antigüedad de 28 de julio
de 1808. Estuvo casado con María de la Encar-
nación Lara. (AGMS; Diario Mercantil de Cá-

diz, 29 enero 1810) 

Ciscar y Ciscar, Francisco (Oliva, Valencia, h.
1760 - Madrid, 9 marzo 1833). Sobrino de Gre-
gorio Mayans. Ingresó en el departamento de
Marina de Cartagena el 28 de octubre de 1778,

navegó como es sólito por España y América,
tuvo encargo a las órdenes de Tofiño de levantar
las cartas marítimas de la península, 1786.
Teniente de navío, 28 abril 1787, destinado en el
Observatorio Astronómico. Fue también profe-
sor de navegación, hasta septiembre de 1789, 
en que se le ordenó seguir un curso de química en
Segovia con Proust; pero como el curso no tuvo
lugar, volvió a Cartagena a preparar la edición
de Reflexiones sobre las máquinas y manio-

bras del uso de a bordo, Madrid, 1791. Capitán
de fragata, 17 enero 1792. Con ocasión de la gue-
rra de 1793 volvió a navegar, retirándose en
1795, con grado de capitán de navío. Volvió al
servicio activo en 1807, tomó parte en la Guerra
de la Independencia, fue hecho prisionero, pero
pudo escapar y llegar a Valencia. Designado elec-
tor por el partido de Denia, 9 febrero 1810
(Gazeta de Valencia, 16 febrero 1810). Vecino
de Oliva, diputado por Valencia a las Cortes de
Cádiz, elegido el 14-15 de febrero de 1810, se
incorporó a las mismas el 7 de agosto de 1811,
siendo uno de los diputados que pidieron el
mando supremo del ejército para Wellington, y
también uno de los firmantes de la Constitución.
Presentó una Exposición a las Cortes, Cádiz,
1813, aprobada el 12 de septiembre, sobre la
necesaria unidad entre los españoles de Europa
y de América. En 1813 se le encargó la construc-
ción de un canal interoceánico en el istmo de
Teuhantepec, que no llevó a cabo por el cambio
político de 1814. Residió en adelante en Oliva,
ascendiendo a brigadier el 5 de julio de 1815.
Vocal de la Junta de Arreglo de la Marina, 26
abril 1820; diputado a Cortes por Valencia, 1820-
1822. En adelante tuvo cargos de gobierno de 
la Marina, publicando Tratado de Artillería 

de Marina, 1929; Cartilla de Artillería de

Marina, 1830; y Reglamento... para el arqueo

o medida de las capacidades interiores de

los buques, 1831. Jefe de Escuadra, 6 octubre
1829, recibiendo también la gran cruz de San
Hermenegildo. (Pavía 1873; Calvo Marcos 1883;
Ardit 1977; Riaño de la Iglesia 2004)

Ciscar y Ciscar, Gabriel (Oliva, Valencia, 1759 -
Gibraltar, 12 agosto 1829). Hermano del anterior,
ingresó en el departamento de Marina de
Cartagena el 24 de octubre de 1777, navegando
por Europa y América, hasta ocuparse de la cla-
se de navegación en octubre de 1783 y en 1785



729

Cisneros, José

de la de matemáticas sublimes, ambas en
Cartagena. Director de la Academia de Guardias
Marinas, discurrió el curso de Estudios Mayores
a ellos destinado, de cuatro años de duración, en
el que se enseñaría álgebra, cálculo infinitesimal,
mecánica, hidrostática, construcción naval, ópti-
ca y astronomía. Teniente de navío, 26 abril
1788. Se dedicó después a la impresión del
Examen marítimo, de Jorge Juan, a cuya
segunda edición, 1793, añadió una exposición de
los principios del cálculo, notas al texto y adicio-
nes. Volvió a navegar en 1796, siendo nombrado
comisario provincial de Artillería del departa-
mento de Marina de Cartagena, 11 julio 1798, y
en agosto del mismo año fue enviado a París
como delegado español en el Congreso de fija-
ción de la unidad de pesos y medidas. Segundo
comandante general de Artillería de Marina,
1800, y comisario general del mismo cuerpo. Fue
autor de Explicación de varios métodos gráfi-

cos para corregir las distancias lunares con

la aproximación necesaria para determinar

las longitudes en el mar, y para resolver otros

problemas de astronomía náutica, Madrid,
1803. Cruz de Carlos III, 19 julio 1807. Patriota
en 1808, fue vocal de la Junta de Defensa de
Cartagena, y después de la Central, quien 
le nombró secretario vocal de lo militar.
Gobernador militar y político de Cartagena y
subdelegado de Rentas, 2 marzo 1809. Secre-
tario de Estado y del despacho de Marina, 3 fe-
brero 1810, pero conservando al mismo tiempo
el gobierno de Cartagena, hasta nueva orden.
Miembro del Consejo de Regencia, 28 octubre
1810 - 22 enero 1812, en cuya fecha fue nombra-
do consejero de Estado. De nuevo miembro del
Consejo de Regencia, marzo 1813. El 4 de mayo
de 1814 fue llevado a la cárcel de Corte, siendo
después confinado en Murcia y en Cartagena, y
el 15 de diciembre de 1815 en Oliva. El 18 de
marzo de 1820 volvió a ser consejero de Estado,
ascendiendo a teniente general el 17 de julio.
Gran cruz de San Hermenegildo, 6 noviembre
1820; académico de mérito de San Carlos de
Valencia. De nuevo regente, Sevilla, 11 junio
1823, se trasladó a Cádiz con el Gobierno, el rey
y las Cortes, y el 1 de octubre tuvo que refugiar-
se en Gibraltar, condenado a muerte en España
y con todos sus bienes confiscados. Vivió de la
pensión de 12.000 reales anuales que le procuró
Wellington. Publicó Ensayos poéticos, Gibraltar,

1825; y una docena de obras de matemáticas,
cosmografía y marina. En el Poema físico-astro-

nómico, Gibraltar, 1828, demostró su erudición y
sentido de la ciencia española. (Pavía 1873; Palau
y Dulcet 1948 y 1990; Solar 1927; López Piñero
1983; Pimentel 1998; Ocios de Españoles

Emigrados, VI, nº 29, agosto 1826, p. 161; Páez
1966)

Cisclo. Cf. Castillón, José. 

Cisneros. Uno de los generales que firmó la Re-

presentación de los mismos en favor de la
Inquisición, según la lista de El Redactor General,
11 julio 1812. Ignoro su nombre completo. (El

Redactor General, cit.)

Cisneros, Bernardino. Jienense, comisionado de
José I en América, fue a La Habana, para pasar a
Campeche, según J. G. Roscio, Caracas, 1 junio
1810. (Villanueva 1911; Barbagelata 1936)

Cisneros, Fernando. Autor de Coplas muy

agraciadas para la bulla del día, Cádiz, 1814,
reimpresas en Valencia, 1814, escritas contra la
libertad y contra todos los pensadores importan-
tes de la Ilustración y de la Revolución Francesa.
(Riaño de la Iglesia 2004) 

Cisneros, Francisco (Monzón, Huesca, h.
1776 - ?). Eclesiástico, probablemente josefino.
Se encuentra en Auch en 1824. La policía le atri-
buye una conducta édifiante. (AN, F7, 12003)

Cisneros, Francisco de Paula. Abogado del
Colegio de Sevilla, diputado suplente por Sevilla
a las Cortes ordinarias de 1813. (Diario Crítico

General de Sevilla, 17 agosto 1813)

Cisneros, Jorge (Sevilla, 1765 - ?). Estudió Medi-
cina en Sevilla, que revalidó en Madrid, 8 marzo
1793. Trabajó en el Hospital de Gerona, y en
1809 fue comisionado para examinar las fiebres
malignas de La Mancha, escribiendo a continua-
ción las Memorias de policía médica para con-

tener el contagio. Vicepresidente de la Academia
de Medicina de Sevilla en 1831. (Méndez Bejara-
no 1989) 

Cisneros, José. Secretario de la Sociedad
Económica de Burgos, 1819-1822.
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Cisneros, José. Cura beneficiado de San
Esteban, capiscol presidente del clero parroquial
autor de Sermón que en acción de gracias al

Todopoderoso y en desagravio en la parro-

quia de San Lorenzo, Burgos, imprenta de
Villanueva, 8 junio 1823. Era un coplero popular,
del que se cita también Papamoscas y Marti-

nillo y los gigantones. Había sido perseguido
por los liberales. El jefe político Jacobo Escario
lo desterró a Cartagena, pero después le con-
mutó la plaza con Las Henestrosas (Santander).
De allí regresó el 14 de abril de 1823, cuando los
constitucionales abandonaron Burgos. Luego
tomó parte en la Primera Guerra Carlista, y fue
desterrado a Sigüenza. (Sánchez Diana 1967;
Palomar 1931) 

Cisneros, Manuel. Cura de San Nicolás, comisio-
nado del Ayuntamiento, autor de Relación 

de los festejos que la M. N. y M. L. ciudad de

Burgos... hizo a las entradas del ejército fran-

cés, Burgos, 1823. Hermano de José Cisneros, y
tan coplero como él. Lo mismo que su hermano
tomó parte en la Primera Guerra Carlista, y fue
desterrado a Sigüenza. (Palau y Dulcet 1948 y
1990; Sánchez Diana 1967; Palomar 1931) 

Cisneros, Manuel. Coronel del regimiento de Ávi-
la de Milicias Provinciales, 1817-1821, distingui-
do por su patriotismo cuando la intentona
absolutista del coronel Morales en Ávila, 1820.
(El Universal Observador Español, 18 diciem-
bre 1820)

Cisneros, Pedro María de, conde de Jimonde,

vizconde de Soar. Regidor perpetuo de Santiago
de Compostela, caballero maestrante de Gra-
nada, miembro de la Diputación del reino de
Galicia, 5 junio 1808; presidente de la Junta de Ga-
licia, vocal de la Junta Central, a la que se
incorporó el 12 de octubre de 1808 (en Galicia
le sustituyó Francisco Montenegro). Dentro de
ella fue uno de los que se encargaron de redac-
tar el reglamento a que debería sujetarse la
«Comisión Ejecutiva», creada por la Central.
Una vez sustituida la Central por la Regencia,
embarcó en la fragata Cornelia, que le llevó a
Galicia, pero al llegar a El Ferrol, so pretexto de
seguridad, fue llevado con sus compañeros al
castillo de San Felipe (Martínez de Velasco
1972; Jovellanos 1963; García Rámila 1930). (Si

es el mismo), preso en Santiago de Compostela
el 30 de abril de 1821 por servil. (Diario

Gaditano, 16 mayo 1821)

Cisneros y Lanuza, Antonio María de. Traductor
de J. G. Heineccio, Recitaciones del Derecho

Civil Romano, Sevilla, 1829; autor de Lecciones

de mineralogía, Madrid, 1843; y de Vida e his-

toria de san Fernando, Sevilla, 1852. (Palau y
Dulcet 1948 y 1990)

Cisneros y Toledo, Lorenzo. Apoderado del arzo-
bispo de Cuba, autor de una carta remitida al
Diario Mercantil de Cádiz, que este periódico
decidió no publicar, a pesar de que la alaba
mucho. Cisneros en marzo de 1811 había publi-
cado una representación sobre el mismo asunto,
con el título de Contestación al aviso inserto

en el Diario Mercantil de Cádiz del domingo 3

de marzo, en que se convence la incertidum-

bre de los movimientos populares ocurridos

en la isla de Cuba, que se suponen en él,
Cádiz, 1811, en la que se incluía la Re-

presentación del arzobispo de 4 de abril de
1810, y otros documentos. El escrito de Cisneros
dio lugar a una intervención de la Junta Censora
de La Habana, 31 mayo 1811, en la que ordena-
ba su confiscación (aparecida en el Diario de La

Habana de 11 de junio de 1811, de donde la
toma el Diario Mercantil de Cádiz). Lo que dio
lugar, a su vez, a una protesta fundada que firma
J. de A., La Habana, 13 junio 1811. (Diario

Mercantil de Cádiz, 8 marzo, 23, 24, 25 y 26
agosto 1811; Riaño de la Iglesia 2004) 

Cisneros Valencia, Diego. Abogado de Cáceres,
1792; alcalde mayor de Mombeltrán (Ávila),
1818-1820; juez de primera instancia de la mis-
ma localidad, 1822-1823. (Hurtado 1910)

Cisternas, Francisco. Oidor honorario de la
Audiencia de Chile, 1818-1819. 

Cisternes, Joaquín. Miembro del Tribunal Espe-
cial de Guerra y Marina, 1821-1823.

Cisternes, Pedro. Ayuda de cámara del infante
don Antonio en Valençay, autor de una carta a su
hermano el barón de Santa Bárbara, Valençay, 28
junio 1808, en la que informa de la excelente
salud de todos. (Gazeta de Valencia, 22 junio
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Cistué y Martínez de Ximen Pérez, José de

1808; Correo Político y Literario de Sala-

manca, 27 agosto 1808) 

Cistué, Joaquín. Canónigo, preso en Zaragoza el
30 de diciembre de 1820 por hallarse implicado
en la conspiración de la marquesa de Lazán. (El

Universal Observador Español, 4 enero 1821)

Cistué, Joaquín, barón de Torre Arias. Título
obtenido el 17 de enero de 1790. Regidor de
Zaragoza, procurador en las Cortes de 1789,
casado con Antonia Bardají y Ric, dama pertene-
ciente a un linaje de la pequeña nobleza.
(Catálogo Títulos 1951; Molas 1998a)

Cistué, José Benito (Estadilla, Huesca, ? - ?).
Alumno entre 1788 y 1792 de la Escuela de Ma-
temáticas de la Sociedad Económica de Zaragoza,
en la que recibió la nota de sobresaliente, socio de
la misma sin contribución, 1795. Licenciado y
doctor en Derecho Canónico, 1795; profesor de
la Escuela de Economía Civil y de Comercio,
1801, cargo en el que sucedió a Lorenzo
Normante. Autor de Memoria sobre el blan-

queo de lienzos por medio del vapor alcalino,

y del ácido muriático oxigenado, Zaragoza,
1803; Elogio del Ilmo. Sr. don Juan Antonio

Hernández Larrea, Zaragoza, 1804. Profesor y
director de la Escuela de Matemáticas, 1806-
1808, de la que había sido alumno, y curador en
1801. En marzo de 1809 abandonó Zaragoza,
desconociéndose entonces su paradero. (Molas
1998a; Forniés 1976)

Cistué Martínez, Luis María, barón de la Men-

glana (Madrid, 23 julio 1788 - ?, 24 noviembre
1842). Hijo del infanzón José Cistué y Coll y de
María Josefa Martínez y Manrique de Lara, que
había sido camarista de la entonces princesa de
Asturias, María Luisa de Parma. Fue apadrinado
por los príncipes de Asturias. Goya lo retrató en
1791 en un cuadro famoso titulado El niño azul.
Caballero de la Orden de Carlos III, 1802. Cursó
estudios en las Universidades de Zaragoza (en la
que se graduó en Artes) y Huesca (en la que se
graduó de Leyes). Al mismo tiempo estudió
matemáticas y ciencias políticas en la Sociedad
Económica de Zaragoza, de la que después fue
nombrado socio de número. La invasión francesa
en 1808 le hizo militar: fue nombrado teniente en
el tercio de Voluntarios aragoneses, con el que

participó en la defensa de Zaragoza. Fue ayudan-
te de Palafox. En 1809 sirvió como comandante
general de los somatenes de la ribera del Cinca,
en las tierras que eran el origen de su familia. Su
patrimonio en Fonz y en Monzón (Huesca) sufrió
mucho como consecuencia del conflicto. Partici-
pa en 1813 en la toma de Guetaria (Guipúzcoa),
población de la que fue nombrado gobernador.
Después fue comandante militar de Valladolid, y
en 1815 brigadier. La Academia de la Historia le
nombró miembro correspondiente, 1820. Coro-
nel del regimiento de Soria de Milicia Nacional
Activa, 1822. Al mismo tiempo, el 2 de septiem-
bre de 1822, el Consejo de Estado le propuso
para magistrado de la Audiencia de Valencia.
Siguió en su puesto, refugiado en Alicante, hasta
que quedó cesante en octubre de 1823, en virtud
del decreto dado por Fernando VII en el Puerto
de Santa María. Apartado de toda actividad
durante la Década Ominosa, en 1834 solicitó el
reingreso en la magistratura, lo que logró al año
siguiente. Rector de la Universidad de Zaragoza,
1835; mariscal de campo, segundo cabo del reino
de Aragón, 1836. En su casa de Zaragoza conser-
vaba en 1839 la colección de El Zurriago, según
su sobrino Romualdo Nogués (quien le llama
José María). Figuraba en esa fecha como rico
hacendado, jefe político interino de Zaragoza y
capitán general, también interino, de Aragón.
(Catálogo Títulos 1951; Molas 1998a) 

Cistué y Martínez de Ximen Pérez, José de

(Madrid, 16 febrero 1793 - Mieres, 19 septiembre
1855). Hermano del barón de la Menglana, licen-
ciado en Derecho por la Universidad de Huesca;
cadete, 1 abril 1808; defensor de Zaragoza en los
dos sitios, subteniente por elección, 14 junio
1808; teniente por vacante en acción de guerra,
27 agosto 1808, graduado de capitán tres días
después. El 8 de febrero de 1808 ascendía a capi-
tán efectivo, graduado de teniente coronel, por
méritos de guerra. Por el segundo sitio de
Zaragoza se graduó de coronel, con antigüedad
de 9 de marzo de 1809. Prisionero al capitular
Zaragoza, pudo fugarse, y se le destinó de ayu-
dante de campo del teniente general Gabriel
Mendizábal, segundo en jefe del Ejército de la
Izquierda. Se halló en la batalla de Canta el Gallo
(Extremadura), 11 agosto 1810, y en las de
Fuente Cantos, Llerena, Aznaga, Santos, y en el
sitio de Badajoz. El 19 de febrero de 1811 fue
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herido de sable en la cabeza, en Santa Engracia,
y se halló después en la batalla de La Albuera, 16
mayo 1811. En 1812 pasó con Mendizábal al
Séptimo Ejército, participando en las campañas
de Navarra, Castilla y La Rioja. El 7 de julio de
1812 se halló en la toma de Castro Urdiales, el 22
de agosto en Bilbao, siendo herido de bala el 23
en Zornoza. Tomó parte también en expedicio-
nes marítimas, sobre Guetaria, y en la acción de
Durango. Se casó en Asturias, 25 octubre 1819,
con Nicolasa Bernaldo de Quirós, hermana del
marqués de Campo Sagrado. Durante la guerra
carlista fue sucesivamente primer comandante
por méritos de guerra, 27 junio 1834; teniente
coronel mayor por lo mismo, 25 febrero 1835; co-
ronel de Infantería efectivo, por elección, 21
marzo 1839; y brigadier por méritos de guerra,
29 julio 1840. Luego mariscal de campo y gran
cruz de San Hermenegildo, 7 junio 1847; coman-
dante general de Oviedo y Alicante. Falleció,
víctima del cólera, cuando acababa de ser nom-
brado capitán general de Extremadura. Poseía
las cruces y escudos de los sitios de Zaragoza.
(La Sala Valdés 1908; AGMS) 

Cito, Francisco. Teniente del regimiento de Gra-
nada, que en agosto de 1808 se distinguió en el
río Llobregat. (noticia de Manresa del 10 en Dia-

rio Mercantil de Cádiz, 26 agosto 1808)

Ciudad Rodrigo, duque de. Cf. Wellesley, Arthur. 

Ciudad Sánchez, Andrés. Contador honorario de
ejército, 1814-1827; intendente de provincia,
1821-1822. 

Ciudad Sánchez, Joaquín. Intendente de provin-
cia, 1817-1822.

Civat, F. Emigrado en Londres, 1823, edecán de
Espoz y Mina. Se introdujo en casa de Palafox y
de Calvo de Rozas. Éste le puso en contacto con
el fundador de la Isabelina, Aviraneta. Viaja des-
pués a Barcelona, vuelve y exalta a Palafox,
Calvo de Rozas, Romero Alpuente, Olavarría y
otros. Se reúnen el 20 de julio [1834] Civat, Calvo
de Rozas, Calvo Mateo y Olavarría, quienes hicie-
ron una exposición a S. M. redactada por Flórez
Estrada. También un proyecto de Constitución,
redactado por Olavarría, con fecha de 24 de julio
de 1834. (Pirala 1868, I)

Civera, Manuel, alias el Fideuer (el semolero).

Regidor de Valencia, autor de coloquios satíricos
antifranceses durante la Guerra de la Indepen-
dencia, de Saro Perengue y el Dr. Cudol, 1820-
1821; y de Collecció de varies conversacions

allusives al nou sistema constitucional, 1820.
(Enciclopedia Catalana 1981)

Civit, Salvador. Capitán, preso en Cádiz al ama-
necer del 9 de julio de 1822. 

Cizur de Asansa, Manuel. Comisario de Guerra,
1815-1823.

Cladera, Cristóbal (La Puebla, Mallorca, 1760 -
?, diciembre 1816). Eclesiástico, doctor en Teo-
logía, licenciado en Derecho Civil, estudió en
San Fulgencio de Murcia, Orihuela y Valencia,
canónigo y tesorero de la iglesia de Mallorca,
autor de las traducciones: El juicio final, de
Young, Madrid, 1785, con dos nuevas ediciones
en Palma, 1834; y el Telémaco; de la edición de
las Obras póstumas de Diego de Contreras,
Palma, 1834; Medicina fantástica del espíri-

tu... con recetas y aforismos... escrita en

metro jocoserio y prosa, por el Dr. D. Damián

de Cosme; dedícase a los santos médicos san

Cosme y san Damián, Palma, 1834. En 1787 la
Academia de la Historia rechazó la publicación
de Plan de Biblioteca Periódica y Elemental

de Ciencias, Artes, Literatura, presentada
bajo el nombre de Cristóbal Clareda. Siguió con
Espíritu de los mejores diarios literarios que

se publican en Europa, Palma, 1787-1790, 9
vols., por los que ya en 1788 había obtenido un
beneficio de cien mil reales; en la misma fecha
había tirado 1.390 ejemplares. Allí publicó una
Disertación sobre el origen de las sociedades

civiles o de la suprema autoridad, en la que
aparecen ideas rousseaunianas. Puede entenderse
que la suspensión del Espíritu le supusiera un
fuerte percance económico. Se las ingenió, no
obstante, para obtener una beca para estudiar
en Roma las Antigüedades y la Teoría de las
Bellas Artes, aunque no se sabe si llegó a reali-
zar el viaje. Continuó publicando Los sacrosan-

tos concilios generales y particulares, Palma,
1793, 11 vols.; Investigaciones históricas so-

bre los principales descubrimientos de los

españoles en el océano, en el siglo XV y prin-

cipios del XVI, en respuesta a la memoria de
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Claramunt y Verde, José Ignacio

Mr. Otto sobre el verdadero descubridor de

América, Palma, 1794; Examen de Hamlet,
Palma, 1800. Hacia 1805 discutía con Alea en el
Café de San Luis sobre El duque de Viseo, la
tragedia de Quintana. Afrancesado en 1808,
representó al estado llano de las Baleares en
Bayona, y fue firmante de su Constitución, 7
julio 1808. Jefe de división en el Ministerio del
Interior y caballero de la Orden Real de España,
25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del 27).
Formó parte de una comisión para incautarse de
150 cuadros procedentes de dieciocho casas
religiosas de Madrid, que se suprimían; y tuvo
que emigrar, pero en Villefranche d’Aveyron
juró obediencia a Fernando VII, y pudo volver a
su tierra. Sobre su conducta anterior escribió un
pliego de descargo, en el que decía que había
salvado «de la rapacidad enemiga esos preciosos
documentos». (Sanz Cid 1922; Cejador 1972;
Guinard 1973; Palau y Dulcet 1948 y 1990; AHN,
Estado, leg. 29 B, doc. 33; Diario Mercantil de

Cádiz, 10 agosto 1813; El Patriota, 29 septiem-
bre 1813; Dérozier 1968; Aguilar Piñal 1996;
Spell 1938; Giménez Soler 1929; Ceballos-
Escalera 1997; López Tabar 2001a) 

Clairmont de Tonnerre, Aimé-Marie-Gaspard.

Coronel francés y edecán bajo José I, caballero
de la Orden Real de España, 25 octubre 1809
(Gazeta de Madrid del 27). El mismo año reci-
bión un millón de reales en cédulas hipotecarias.
(Ceballos-Escalera 1997; Mercader 1983) 

Clamell, Miguel. Reunión Patriótica de Sevilla,
30 junio 1820.

Clanet Obingre Ribera y de Monfort, Pedro

Claudio. Comisario de Guerra, intendente inte-
rino de Barcelona, que juró a José I el 9 de abril
de 1809. En seguida fue intendente general del
ejército y Principado de Cataluña, juez subdele-
gado de Rentas, y presidente del Consulado y
Real Junta particular de Comercio. (Bofarull
1886, I, p. 336; Diario de Barcelona, 20 mayo,
29 junio y 28 septiembre 1809, el Diario de

Barcelona escribe siempre Clanet y no Claret) 

Clara, Agapita. Seudónimo de la Filósofa

Rancia, autora de La Filosofía Rancia que

defiende la sana y católica doctrina del R. P.

Rancio en su primera carta contra el señor

Argüelles, y hace ver que el autor llamado

Filósofo Christiano no rebate ni es capaz de

rebatir la doctrina del sabio a quien intenta

impugnar, Santiago, 1812-1813; y de «Carta de
la Filósofa Rancia que ofrecimos ayer», Atalaya

de La Mancha en Madrid, 3 y 4 abril 1814.
Sobre su identidad, se ha pensado que puede ser
seudónimo de Manuel Freire Castrillón, o bien
una mujer «enigmática». (Crujeiras 1990; Ata-

laya de La Mancha en Madrid, cit.) 

Clara-Azucena, ciudadano. Seudónimo del
autor del periódico Doctrina contra el fanatis-

mo religioso y manifestación de los perjuicios

que éste causa a la sana política, Cádiz, imp.
de Nicolás Garrido, 1821, 4 números, 56 páginas
en total (cita a Clararrosa en la p. 43). Es un tre-
mendo alegato contra la religión y contra el cris-
tianismo. 

Claraco y Sanz, Antonio. Coronel, director de las
guerrillas de La Mancha, octubre 1810. (AGMS,
expte. Adán Trujillo)

Claramunt de Suelves Oriola y Azlor, Alberto, II

marqués de Artasona (? - ?, 1848). Hermano del
siguiente, de quien heredó el título, fue también
ayudante de Palafox durante la Guerra de la
Independencia. Era también caballero de San
Juan. Se casó con Felisa Sánchez-Muñoz y Amat,
hija de los barones de Escriche y de la Linde. En
el Ejército llegó al empleo de coronel. (La Sala
Valdés 1908) 

Claramunt de Suelves Oriola y Azlor, José, I mar-

qués de Artasona (? - Zaragoza, 12 enero 1809).
Primogénito de Alberto Nicolás Claramunt de
Suelves, señor de Artasona, y de María Josefa 
de Azlor y Villavicencio, hermana de la condesa de
Bureta, fue en la Guerra de la Independencia
ayudante de Palafox, con el que aguantó los dos
sitios, muriendo a causa de la epidemia. El mar-
quesado fue creación de Carlos IV en 1804. (La
Sala Valdés 1908)

Claramunt y Verde, José Ignacio. Escribano
mayor y secretario del Ayuntamiento de Bar-
celona, junio 1808, y de la Junta de Abastos,
agosto 1808, bajo la ocupación francesa. Sigue
siendo secretario en 1820. Con Armengol
Dalmau de Cubells firma un oficio, Barcelona, 12
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junio 1808, sobre la introducción de reses en la
ciudad. (Diario de Barcelona, 14 junio, 22 agos-
to y 19 octubre 1808 y 4 abril 1809)

Clararrosa, José Joaquín de. Cf. Olavarrieta,
Juan Antonio.

Clarebout y Albizu, Joaquín. Coronel nombrado
diputado (no a Cortes) para pedir dinero por
las parroquias, para conmemorar la llegada del
rey a España, Sevilla, 6 abril 1814 (Gazeta de

Murcia, 19 abril 1814). Brigadier de Infantería,
detenido en Sevilla en 1815, por orden de San-
tiago Gómez Negrete. Incluido en una lista de
serviles en Sevilla el 14 de abril de 1821, fue
expulsado y conducido al Puerto de Santa
María. Se sabe que llegó a Sanlúcar de Barrame-
da en el vapor del 16 de abril (Gazeta de Mur-

cia, cit.; Arzadun 1942; Gil Novales 1975b).
Incluido por el Mensajero de Sevilla en una
lista de personas que entran y salen por las
puertas del alcázar, a sus negocios o diligencias.
(Reproducido por Diario Gaditano, 5 abril
1822)

Claret. Cf. Canet.

Claret, barón de. Autor de Elementos de econo-

mía política, 1929, proteccionista. (Alonso Gar-
cés 2006)

Clari. Cf. Clary.

Clarillo, Bonifacio. Comerciante en lienzos en
Málaga desde 1798, autor de «Señores redacto-
res», San Sebastián, 2 febrero 1809, publicado en
Atalaya Patriótica de Málaga, 18 febrero 1809. 

Clark, Juan. Brigadier, 1811-1820.

Clarke, Diego. Mariscal de campo de Infantería,
1813. Gran cruz de San Hermenegildo, 1820, co-
mandante general del octavo distrito, Valencia,
mayo 1822. Un inútil, según Diario Gaditano, 11
junio 1822. Comandante de Játiva, 1823; organiza
la defensa valenciana frente a la invasión france-
sa en 1823.

Claro, Antonio. Autor de «Señor redactor del
Correo de Vitoria», artículo publicado en este
periódico, Correo de Vitoria, 4 enero 1814, en el

que denuncia las «orgías y bailes» de Logroño, 
y que nada cambió con la llegada del jefe político. 

Claro Díaz. Autor de un artículo comunicado en
El Procurador General de la Nación y del

Rey, 8 noviembre 1812 (acaso seudónimo). (El

Procurador General de la Nación y del Rey,
cit.)

Clarós, Francisco. El 25 de junio de 1811 se aso-
cia con Tomás Serrano en una propuesta para
llevar comestibles desde Cádiz hasta Cataluña y
Aragón. (José Canga Argüelles en El Redactor

General, 3 mayo 1812) 

Clarós, Juan. Capitán de Voluntarios de Catalu-
ña, vocal de la Junta de Figueras, que en junio
de 1808 intentó tomar el castillo de Figueras, lo
que le dio fama legendaria. En agosto de 1808 se
le llamaba el «Libertador de Cataluña». Una car-
ta suya a la Junta de Cataluña, Garriguella
(Gerona), 7 septiembre 1808, se publica o mejor
se parafrasea en Diario de Badajoz, 30 sep-
tiembre 1808. El 17 de octubre de 1808 se
despide de Villafranca del Penedés, para
incorporarse a un nuevo destino (Gazeta de

Madrid, 1 noviembre 1808). Manda un oficio a
la Justicia de Palau, Castellón (de Ampurias), 2
enero 1809, por el que le prohíbe cumplir la
orden del gobernador francés de Rosas para que
contribuya con cuatro bueyes y cincuenta ove-
jas para el abasto de las tropas, y sesenta hom-
bres para deshacer las baterías que se formaron
contra dicha plaza. Si el pueblo no cumple, el
gobernador francés amenaza quemarlo, pero
Clarós dice a la Justicia que le diga cuándo se va
a realizar el incendio, para acudir él también con
los brazos abiertos (Gazeta de Valencia, 7
febrero 1809). Ya coronel, en sus oficios del 19 y
21 de diciembre de 1809 (éste desde Castellfu-
llit), subraya la importancia de la lucha de
guerrillas (Gazeta de Valencia, 5 enero 1810).
Autor de una carta a Juan de Madrid Dávila, 
que dio lugar a una pequeña polémica, puesto que
en ella decía que, habiendo jurado a Fernan-
do VII como rey absoluto, sólo transitoriamente,
hasta la vuelta del rey, podía admitir la sobera-
nía de las Cortes. Coronel gobernador interino
del corregimiento de Gerona, 1812, autor tam-
bién de una Representación… a S. A. el Con-

sejo de Regencia sobre la exposición que
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Clavería y Zaldúa, Narciso

contra él hizo el marqués de Campoverde,
Vich, 1812. (Bofarull 1886, I, p. 100, con retrato;
Diario de Badajoz, cit.; Gazeta de Madrid,
cit.; Gazeta de Valencia, cit.; Correo Político y

Literario de Salamanca, 20 septiembre 1808;
Juan de Madrid Dávila en apéndice a El Conci-

so, 28 noviembre 1810; y Tertulia Patriótica de

Cádiz, 7, 9 y 11 diciembre 1810; noticia de Ro-
sas del 22 de agosto en Diario Mercantil de

Cádiz, 12 diciembre 1810; Palau y Dulcet 1948
y 1990)

Clary, Bienvenu. Teniente coronel y escudero
bajo José I, caballero de la Orden Real de
España, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del
27). (Ceballos-Escalera 1997)

Clary, Joseph (? - ?, agosto 1811). Sobrino del
rey José I. Coronel del primer regimiento 
de Infantería ligera, creado en 1809, y llamado de
Castilla el 22 de mayo de 1810 (Ceballos-
Escalera 1997). Su entierro en Madrid fue sun-
tuosísimo. (Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, 30 agosto 1811)

Clary, Marius. Coronel francés y edecán bajo
José I, caballero de la Orden Real de España, 25
octubre 1809 (Gazeta de Madrid del 27). El
mismo año recibió un millón de reales en cédulas
hipotecarias. (Ceballos-Escalera 1997; Mercader
1983)

Clauzel, Bertrand, conde (?, 1772 - ?, 1842).
Sirve en la Guardia Nacional en 1789, general de
brigada en 1799. Es enviado a Italia, y después a
Santo Domingo, 1801-1802, en donde asciende 
a general de división. A pesar de un naufragio en la
Florida, llega a Francia, y continúa su servicio en
Holanda, Italia y Dalmacia, y en 1810 es trasferi-
do al ejército de Portugal. Herido en la batalla de
los Arapiles, se hace cargo del mando, sustituyen-
do a Marmont y Bonnet, lanza un contraataque y
dirige la retirada. Siempre en España, manda el
Ejército del Norte, y sirve después, a las órdenes
de Soult en los Pirineos y sur de Francia. En 1815
trata de eliminar la revuelta realista de Burdeos,
y después de Waterloo se exilia en los Estados
Unidos. Vuelve a Francia en 1820, dedicado a la
política, pero es enviado a Argelia en 1830.
Mariscal en 1831, gobernador general de Argelia
en 1835, puesto en el que fracasa, forzándole a

tomar el retiro. Se dedica intensamente a la polí-
tica. (Jacques Garnier en Tulard 1987) 

Clavaria, Jaime. Refugiado en Inglaterra, en ene-
ro de 1829 percibía una libra y cuatro chelines al
mes del Comité de Ayuda. (SUL, Wellington

Papers) 

Clavel, José María. Escribiente de Ingenieros 
de Marina, liberal conocido, Sociedad Patriótica de
Cartagena, 20 junio 1822, expulsado de la ciudad
por el Ayuntamiento y las autoridades militares
el 25. (Gil Novales 1975b)

Claver, Senén (? - ?, 19 mayo 1811). Soldado del
regimiento de Infantería primero de Saboya, per-
teneciente al Segundo Ejército. Juzgado y con-
victo de deserción, Ramón Pires ordena el 18 de
mayo que al día siguiente, por la tarde, sea
pasado por las armas. (Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, 21 mayo
1811)

Clavería, vizconde de. Cf. Clavería y Zaldúa, Nar-
ciso.

Clavería y Portu, Antonio de (San Sebastián, ? -
Huesca, 6 junio 1808). Subteniente de Artillería,
1778; coronel, gobernador y presidente del
Ayuntamiento de Huesca, 26 enero 1805. Murió
asesinado por el populacho, que asaltó su vivien-
da y quemó documentos y enseres, al parecer por-
que al comenzar la gran crisis nacional de 1808,
Clavería hizo publicar todas las órdenes que reci-
bía, aunque fuesen contradictorias, sin tomar
partido, lo que le valió sospechas de afrancesa-
miento. Su viuda escribe desde Valencia, 1 marzo
1814, sobre la muerte de su marido, ocurrida
entre los horrores de la revolución, y con seis
hijos. El suceso tuvo lugar en medio de una epi-
demia de calapatillo, que dificultó el normal abas-
tecimiento de cereales. Uno de sus hijos, Narciso
Clavería y Zaldúa, llevó el título de conde de Ma-
nila. (Gil Novales 1990a; Vigón 1947)

Clavería y Zaldúa, Narciso, conde de Manila, viz-

conde de Clavería (Gerona, 2 mayo 1795 - Madrid,
20 junio 1851). Hijo del anterior, ingresó en el Cole-
gio de Artillería el 9 de enero de 1807, y salió de
subteniente en agosto de 1809. En 1823 cayó pri-
sionero de los realistas y fue conducido a Francia.



Clavet

736

Posteriormente participó en la guerra carlista,
pasando en 1838 de teniente coronel al cuerpo del
Estado Mayor. Coronel de Infantería, febrero
1839; brigadier, mayo 1839; mariscal de campo,
julio 1840. Siendo capitán general del sexto distri-
to militar y subinspector de la Milicia Nacional, da
dos bandos (impresos) en Zaragoza, 22 enero
1844, por los que disuelve la Milicia Nacional,
ordena entregar las armas y prohíbe todos los gru-
pos mayores de tres personas. No es extraño que
ascendiese a teniente general, marzo 1844. Fue
capitán general de Navarra y después de las Fili-
pinas, cargo que le valió el título. Senador vitali-
cio, juró el 12 de noviembre de 1850. Poseía las
grandes cruces de Isabel la Católica, San Fernan-
do y San Hermenegildo. (Carrasco y Sayz 1901;
Moratilla 1880; AGMS, leg. 197)

Clavet. Oficial apostado en el camino real duran-
te el ataque de Francisco Barceló al castillo de
Mongat, para impedir la fuga de los atacados a
Barcelona y para impedir también que Barcelona
les enviase refuerzos, finales de julio de 1808.
(Diario Mercantil de Cádiz, 27 agosto 1808) 

Clavijo, conde de. Cf. Ruiz de Molina y Cañave-
ral, José Francisco.

Clavijo, Francisco. Sociedad Patriótica de Palma,
27 enero 1823. En febrero de 1823 defiende la
suscripción a El Zurriago. (Gil Novales 1975b)

Clavijo, José. Ministro cesante del extinguido Tri-
bunal de la Contaduría Mayor de Cuentas, 1820.
En 1821 envía una exposición a las Cortes. (El

Universal Observador Español, 2 mayo 1821)

Clavijo, Luis. Contador de ejército, 1820-1823.

Clavijo, Manuel. Magistrado honorario de la
Audiencia de Guadalajara (México), 1817-1819. 

Clavijo, Martín. Elector de Cuenca en 1820. (El

Universal Observador Español, 16 mayo 1820)

Clavijo y Basile, José. Intendente de ejército,
1820-1823.

Cleman. Comerciante, o almacenero, de Cádiz,
en la calle de San Francisco. (Diario Mercantil

de Cádiz, 23 febrero 1811) 

Clemencín, Diego (Murcia, 27 septiembre 1765 -
Madrid, 30 julio 1834). Hijo de comerciantes
franceses, ingresó con una beca en San Fulgen-
cio de Murcia el 27 de enero de 1775, donde
estudió gramática latina, filosofía, teología y
jurisprudencia. Sabemos además que tradujo
directamente del griego tres epístolas canónicas
de San Juan y el Apocalipsis, textos que no se
han conservado, pero que evidencian su familia-
ridad con la primera lengua clásica. Recien-
temente se ha encontrado Mopso, Madrid, 1784,
égloga mortuoria del obispo Manuel Rubín de
Celis, el reformador de San Fulgencio. Desde
muy joven mantuvo relación con los círculos ilus-
trados, sobre todo de Valencia y Murcia. Al ter-
minar sus estudios, fue nombrado catedrático
sustituto de Filosofía y Teología en San Fulgen-
cio, 1786. En 1788 se trasladó a Madrid como ayo
de los hijos de la duquesa de Osuna y Benaven-
te, uno de ellos, Pedro Téllez Girón, príncipe de
Anglona. Apenas llegado a la corte redactó Exa-

men del prospecto de la Suma filosófica del

P. Roselli, obra cuya impresión fue autorizada,
pero no se conocen ejemplares ni del manuscri-
to ni del impreso, caso de que haya existido. En
1793 Juan Meléndez Valdés, Nicasio Álvarez
Cienfuegos, Domingo García Fernández, Juan
Peñalver, Clemencín y Ramón Campo proyecta-
ron la publicación de una revista enciclopédica,
titulada El Académico, que quizá sea el periódico
Biblioteca de Educación atribuido a Clemencín
(no se publicó). Publicó Discurso leído en la

abertura del examen público de las señoras

doña Josefa y doña Joaquina Girón y Pimen-

tel, y de los señores D. Francisco y D. Pedro,

sus hermanos, hijos de los Excmos. Sres.

duques de Osuna, condes duques de Bena-

vente, Madrid, 1794. Sus relaciones en la corte le
hicieron abandonar la carrera eclesiástica,
casándose en 1798 con Dámasa Soriano de
Velasco. El mismo año publicó Ensayo de tra-

ducciones, que incluyen la Germania, la Vida

de Agrícola, otros trozos de Tácito y de Salustio,
con un discurso preliminar y una epístola a Táci-
to, en todo lo cual le ayudó José Mor de Fuentes
(aunque éste afirmó después de la muerte de
Clemencín que la mayor parte de las traduccio-
nes era suya, sin que podamos hoy dilucidar el
problema). Realizó un viaje a París en julio y
agosto de 1799, relacionado según se dice con la
enemistad entre Godoy y el duque de Osuna.
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Académico de la Historia, 12 septiembre 1800,
leyó su discurso sobre Examen y juicio de la

descripción geográfica de España, atribuida

al moro Rasis; en adelante fue uno de los más
aplicados colaboradores de la Academia (aun-
que, según Fernández Duro, el discurso, leído el
5 de diciembre de 1806, versó sobre Elogio de la

reina Isabel la Católica. Escribió Biblioteca de

Libros de Caballería (año 1805), publicado en
Barcelona, 1942. El 7 de enero de 1807 fue nom-
brado redactor de la Gazeta de Madrid, cargo
que ocupaba en 1808. Con la Junta Central
siguió de redactor. Tesorero de la Academia de la
Historia, 25 noviembre 1808. La Junta de Molina
en junio de 1809 le confió la traducción del infor-
me oficial de Suchet al ministro de la Guerra,
Zaragoza, Campo de Clomet (sic), 15 junio 1809,
sobre lo ocurrido al ejército de Blake los días 13, 14
y 15 de ese mes. La traducción fue enviada a la
Junta Central, a las Juntas de Valencia y Teruel
y al general Blake (Arenas López 1913). Después
ocupó cargos importantes en la Administración
de las Cortes de Cádiz, pero no fue entonces
diputado. Dirigió al principio y colaboró en la
Gazeta de la Regencia, Cádiz, 1811 - Madrid,
1814. Oficial de la Secretaría de Gobernación,
23 agosto 1812; secretario del rey con ejercicio
de decretos, 20 marzo 1813; individuo de la
Comisión de Instrucción Pública, junio 1813;
diputado a las Cortes ordinarias por Murcia,
1813-1814; secretario perpetuo de la Academia
de la Historia, 25 febrero 1814. Con la reacción
de 1814 perdió su plaza de Gobernación, en la
que fue repuesto el 21 de marzo de 1820. Dipu-
tado a Cortes por Murcia, 1820-1822; vocal del
Museo de Ciencias Naturales, 1820, publicó el
mismo año, con 2ª edición en 1821, el Elogio de

la reina católica doña Isabel, libro del que no
está ausente cierta intención de moderantismo
político. Anillero. Jefe de la sección de Instruc-
ción Pública en la Secretaría de Gobernación,
1821. Ministro de Ultramar, 13 marzo 1822, por
dimisión de Manuel de la Bodega. Ministro inte-
rino de la Gobernación de la península, por
renuncia de José María Moscoso de Altamira, 8-
11 julio 1822. El 5 de agosto renunció al otro
ministerio. Su fama en el Gobierno fue la de
ministro comodín, que no es demasiado buena
fama. Consejero honorario de Estado, 1822.
Orden de busca y captura contra él, por conside-
rarle implicado en el 7 de julio; la orden tiene fecha

29 de octubre de 1822 (firma Juan de Paredes).
Miembro de la Academia Nacional, en la sección
de Ciencias Morales y Políticas, 1822-1823
(nombrado el 4 de diciembre de 1821). En octu-
bre de 1823 se retiró de Madrid y no volvió has-
ta 1827. En 1833 elevó un informe, junto con
Tomás González y Reinoso, sobre el ceremonial
de la jura de Isabel II como princesa heredera del
trono, el 28 de julio de 1833 fue nombrado minis-
tro togado honorario de Hacienda; el 10 de
diciembre de 1833 bibliotecario mayor; en 1834,
censor regio y vocal de las Comisiones de Libros
Prohibidos y de Partidos Judiciales; y el 23 
de junio de 1834 fue elegido prócer del reino, de
cuyo estamento fue secretario. Murió del cólera.
Fue también académico de San Fernando, de la
Latina Matritense, de la de Sagrados Cánones, 
de la de Buenas Letras de Barcelona, Sociedad de
Anticuarios de Normandía, Sociedades Económi-
cas de Madrid y Murcia y de la Asociación del
Buen Pastor, dedicada al socorro de los presos
pobres de la cárcel de Corte. Se le deben varios
informes en la Academia de la Historia, un Qui-

jote comentado, que sus hijos terminaron de
imprimir en 1839. También póstumamente apa-
recieron sus Lecciones de gramática y orto-

grafía castellana, Madrid, 1842; y ya en nuestro
siglo Biblioteca de Libros de Caballería, Barce-
lona, 1942. Dejó también otros manuscritos y
traducciones, como Memoria sobre las histo-

rias del Cid. (Gil Novales 1975b; Ochoa 1840;
Palau y Dulcet 1948 y 1990; El Redactor Gene-

ral, 19 junio 1813; Aviraneta 1836; ACD, Serie

General de Expedientes, leg. 104; Mas Galvañ
1988; Fernández Duro 1898; Páez 1966) 

Clement y Sturne, Juan Bernardo. En noviembre
de 1820 se funda en Valencia una fábrica de fundi-
ción de caracteres de imprenta, que cerró en abril
de 1821. En consecuencia, Clement y Sturne viajó
a París en el verano siguiente, y volvió como discí-
pulo de Fermín Didot. Pueden dirigirse los pedidos
a su casa de la calle Calatrava, nº 18, Valencia. (El

Independiente, Madrid, 18 marzo 1822)

Clemente, Antonio Mariano. Oficial de las secre-
tarías del Consejo por lo tocante a Gracia y Jus-
ticia, Propuestas y Gobernación, 1821-1823.

Clemente, Fermín de. Cf. Clemente Francia, Fermín
de. (Lista Diputados 1813; Rieu-Millan 1990)
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Clemente, Francisco. Los franceses, que en marzo
de 1809 habían ocupado Monzón y su castillo, lo
querían detener, ya en mayo, por creer que estaba
al habla con las partidas de Teobaldo Rodríguez,
Juan Baget y Felipe Perena, pero se escapó, toman-
do parte en la lucha que se entabló en los días
siguientes. (Gazeta de Valencia, 19 mayo 1809)

Clemente, Francisco. Intendente de provincia,
1814; contador principal de Rentas de Ávila,
1815; intendente de Soria, 1820-1822; vicedirec-
tor de la Sociedad Económica de Soria, 1820-
1822; vicedirector de la de Almería, 1823. 

Clemente, José. Jefe de una parte de la caballe-
ría de Espoz y Mina, que fue gravemente herido
en la acción del Carrascal, 16 noviembre 1810.
(Suplemento a la Gazeta de la Junta de Gobier-

no de Valencia, 21 diciembre 1810)

Clemente, José. Subteniente del escuadrón de
Osorno, que se agregó a la columna de Riego en
1820. (Fernández San Miguel 1820) 

Clemente, Julián. Comisario de Policía en Va-
lencia, con los franceses. (Gazeta de Valencia,
26 junio 1812)

Clemente, Manuel. Oficial del regimiento de In-
fantería de Toledo. Sociedad Patriótica de
Pamplona, 10 junio 1820.

Clemente, Pedro. Vocal de la Junta y Señorío de
Molina, 1809. (AHN, Estado, leg. 15) 

Clemente de Alforbe, Pedro Juan (? - ?, 29 febre-
ro 1812). Cogido con otros cuatro compañeros
por los vecinos de Guadasuar (Valencia), por
estar armados con puñales y fusiles, juzgados en
consejo de guerra especial, convictos de brigan-
daje, y ejecutados el mismo día de la condena.
(Gazeta de Valencia, 20 marzo 1812) 

Clemente Francia, Fermín de (Caracas, h. 1767 -
Cádiz, 15 marzo 1847). Hijo de Manuel de
Clemente y de María de las Mercedes Palacios,
abogado y propietario, diputado a Cortes por
Caracas, juró el 24 de septiembre de 1810, dipu-
tado suplente por Venezuela a las Cortes ordina-
rias de 1813-1814, no reconocido como tal por su
provincia, por lo que su papel parlamentario fue

escaso. En noviembre de 1810, junto con
Esteban Palacios, mandó cartas al Ayuntamiento
de Caracas, pidiendo instrucciones y que se
nombrase un diputado propietario. Fue secreta-
rio de las Cortes. Diputado de nuevo en 1820-
1822. Era pariente lejano de Bolívar. Fue de los
que creyeron que la Constitución acabaría con la
anarquía de América. Autor de Inscripciones

romanas de Cádiz, reunidas e ilustradas,
Cádiz, 1846. Vivía en Cádiz en la calle de la
Compañía. Otorgó testamento ante el escribano
Joaquín Rubio, y recibió los santos sacramentos.
Era viudo cuando falleció, a causa de una pulmo-
nía. (Toro 1925; Castro 1913; Palau y Dulcet
1948 y 1990; Calvo Marcos 1883; El Universal

Observador Español, 30 mayo 1820; Rieu-
Millan 1990; Lista Diputados 1813)

Clemente y Miró, Francisco de. Autor de
Discurso del lord San Vicente... al saber el

nombramiento de almirante de España e

Indias en el Sº Sr. príncipe generalísimo

almirante, Madrid, 1807, en verso. Miembro de
la Sociedad Económica de Cádiz, 20 septiembre
1821. Suscriptor del Diario Gaditano, según la
lista facilitada por Juan Roquero, publicada el
1 de marzo de 1821. Ya había fallecido en 1830.
(Palau y Dulcet 1948 y 1990; Acta 1830b) 

Clemente y Miró, Manuel (Sevilla, ? - Madrid, 30
agosto 1830). Sentó plaza de guardia marina en
Cádiz, 14 mayo 1792. Navegó a Málaga y
Cartagena y ascendió a alférez de fragata, 3 abril
1794. Volvió a embarcar, recorriendo las costas
de Cantabria y de Levante, Lima y Manila, de-
sembarcando, enfermo, en febrero de 1800 en
San Blas de California. Restablecido dos años
después, llegó a La Habana por Veracruz, ascen-
diendo a alférez de navío, 5 octubre 1802. Volvió
a España, llegando a Cádiz, otra vez enfermo, el
2 de febrero de 1805. Tradujo del francés
Geografía moderna o descripción histórica

política, civil y natural de los imperios, rei-

nos, estados y sus colonias, con la de los

mares e islas de todas las partes del globo,

sacada de varios autores, 1805. En 1806 volvió
a embarcar, y a partir de septiembre de 1809, ya
teniente de fragata, dedicó sus energías a com-
batir a los insurrectos del Río de la Plata. Obtuvo
la gran cruz de San Fernando de primera clase,
1811, y la laureada de la Marina. Teniente de
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navío, 14 agosto 1811. Siguió combatiendo, has-
ta que el 25 de julio de 1812 regresó enfermo a
Montevideo. Repuesto, siguió la lucha, en Lima,
1813, y volvió a Montevideo el 8 de marzo de
1814. Al mando de la urca Juana Paula llevó a
España a Gaspar de Vigodet, entrando en Cádiz
el 3 de febrero de 1815. Pasó de segundo ayu-
dante secretario a la Capitanía de Cádiz. Capitán
de fragata, 3 diciembre 1819, comandante de las
Reales Falúas de S. M. y del destacamento de
Marina de la corte. Apostólico durante los años
del Trienio, implicado en la contrarrevolución
del 7 de julio de 1822, tuvo que ocultarse, pre-
sentándose después en Madrid a la Regencia del
duque del Infantado. Fernando VII le dio la cruz
y escudo de fidelidad de primera clase, le ascen-
dió a brigadier, 14 julio 1825, gran cruz de San
Hermenegildo y jefe de escuadra, 6 diciembre
1829. Estuvo casado con Polonia Guerra, hija de
Rafael Guerra de Mondragón. (Méndez Bejarano
1989; Pavía 1873; AGMS)

Clemente Moreno, Sebastián. Abogado, diputado
suplente por Extremadura a las Cortes de 1822-
1823. (Diputados 1822)

Clemente Palacios, Fermín. Cf. Clemente Fran-
cia, Fermín.

Clementi. Traductor de inglés de un Nuevo

método de aprender a tocar el piano, anuncia-
do en Diario Mercantil de Cádiz, 4 octubre
1812. 

Clemont, Francisco. Alcalde de Casa y Corte,
nombrado por José I, 1809. (Gazeta de Valen-

cia, 21 marzo 1809)

Clemot y Herráez, Hilario. Director de la Socie-
dad Económica de Tudela, 1817-1821 (vicedirec-
tor en 1818).

Cleonard, conde de. Cf. Sotto Ab-Ach, Serafín
María. 

Clerigues, Vicente (¿Valencia?, ? - Castellón de la
Plana, 1835). Autor de La Ronda del Butoni,
Valencia, 1820; colaborador del Diario de

Valencia; autor de coloquios satíricos de propa-
ganda liberal como Tant volgué estirar la corda

que va caure una culada, o els treballs del

liberals, 1820. Preso en 1823, formó parte de la
Junta revolucionaria de 1835. (Enciclopedia
Catalana 1981)

Clermont-Tonnerre, Aimé-Marie-Gaspard de,

marqués de. Ingresó en 1799 en la Escuela
Politécnica, llegando en el Ejército a comandante
de escuadrón. Hizo su fortuna cuando José
Napoleón, rey de Nápoles, le nombró su edecán,
en cuya condición le siguió a España. Nombrado
coronel del regimiento Real Irlandés, enero 1809,
visitó al rey (Gazeta de Madrid, 30 enero 1809),
fue caballero de la Orden Real de España, 25 octu-
bre 1809 (Gazeta de Madrid del 27). Como
indemnización recibió un millón de reales en
cédulas hipotecarias, 1809. El 12 de diciembre de
1809 pasó por Bayona, en su viaje de Madrid a
París. Luis XVIII le nombró caballero de San Luis,
oficial de la Legión de Honor, y mariscal de cam-
po. Par de Francia con la segunda Restauración,
se le dio el mando de los granaderos a caballo de
la Guardia Real. Se mostró siempre gran enemigo
de la libertad de imprenta, y de la libertad tout

court. En el Ministerio Villèle fue ministro de la
Guerra, con la misión de reformar a unos cente-
nares de generales franceses; pasó después a
Marina. Escribió L’Expedition d’Espagne, 1808-

1810, publicada en París, 1983, que es, en reali-
dad, su autobiografía. (Ceballos-Escalera 1997;
Mercader 1983; Diario de Barcelona, 19 febrero
1810; Vadillo 1836; Sandler Collection 1996)

Cleto López, Manuel. Religioso capuchino ex-
claustrado, que el 9 de junio de 1823 dirigió, con
acierto, una acción contra los liberales en la zona
limítrofe entre Salamanca y Cáceres. (Flores del
Manzano 2002)

Cleto López de la Linera, José. Magistrado de la
Audiencia de Caracas, 1817-1819. 

Clímaco, Manuel. Concurre desde Puerto Real
(Cádiz), 15 marzo 1821, con una memoria al pre-
mio convocado el 30 de noviembre de 1820 por la
Diputación Provincial de Cádiz sobre uno de estos
dos temas: «1º Qué medio pudiera adoptarse, ya de
policía, ya de algún establecimiento rural, para apli-
car e instruir a la gente ociosa en las labores del
campo, sin gravamen de la provincia?; 2º Plan de
uno o más establecimientos de manufacturas que
se sostengan de sus productos, para dar enseñanza
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y ocupación a los jornaleros y menestrales desocu-
pados, a los vagos y a los mendigos: forma de su
organización; labores a que deberá con preferencia
dedicarse, atendidas las necesidades y los recursos
de la provincia; arbitrios adoptables para las prime-
ras anticipaciones». (Diario Gaditano, 7 diciem-
bre 1820 y 1 mayo 1821)

Climent y García, Joaquín. Miembro del Ayun-
tamiento de Valencia, firmante de la Exposición

a la Regencia, Valencia, 16 septiembre 1823, en
favor del absolutismo y en contra de cualquier
idea de Cámaras. 

Clinton. General inglés por el que se brinda, con
otros, en Gerona, el 25 de marzo de 1814, para
celebrar la llegada del rey. (Diario Crítico

General de Sevilla, 5 abril 1814)

Clivillers Domero, José. Miembro de la comisión
establecida para recibir y distribuir los auxilios a
los infelices de la ciudad de Manresa, firmante
del escrito de agradecimiento de 16 de abril de
1811 dirigido al Sr. comandante del tercer bata-
llón del regimiento de Infantería de línea de
Almería, por el donativo de 1.700 reales. (Gaze-

ta de la Junta-Congreso del Reino de Valen-

cia, 30 abril 1811)

Clonard. Cf. Cleonard. 

Clopiski, Joseph. General del ejército francés,
comandante de la brigada polaca, que entró en
Teruel el 1 de junio de 1810, y salió el 5 con
dirección a Calamocha. En noviembre de 1810
hizo promesa de acabar con Villacampa. (Diario

Mercantil de Cádiz, 28 junio 1810 y 2 enero
1811)

Clos, Francisco (Barcelona, ? - ?). Soldado dis-
tinguido, 30 abril 1792; cadete, 29 marzo 1793.
Intervino en la guerra del Rosellón, 1793-1794,
y en la persecución de contrabandistas en
Extremadura, Valencia, Aragón y Cataluña,
1796-1798. El 30 de enero de 1798 tuvo la fortu-
na de prender al famoso Manuel de Porras, capi-
tán de cuadrilla. Tomó parte en la campaña de
Portugal, 1801; pasó a Puerto Rico, en donde
ascendió a capitán segundo, 1 junio 1804.
Regresó a España en mayo de 1809, para luchar
en la Guerra de la Independencia, siendo herido en

la batalla de Ocaña, 30 diciembre 1809. Sargento
mayor, 30 abril 1812; participó en la expedición a
Francia, 13 abril - 3 mayo 1814. Teniente coronel
graduado, 30 mayo 1815; recibió la cruz de
Chiclana, 19 marzo 1815, y la gran cruz de San
Hermenegildo, 28 diciembre 1815. Comandante del
regimiento de Granada, 15 de Infantería de línea,
21 diciembre 1816, agregado al Estado Mayor de
Barcelona, 10 agosto 1818. (AGMS).

Clos, Francisco. Teniente del regimiento de
Infantería de Aragón, solicita desde Guarico
(Santo Domingo) el 4 de noviembre de 1782 per-
miso para casarse con Rita González Guerra, hija
de Pedro González Guerra y de Petrona Velasco. de
Aragón. (AGMS) 

Clos y Trías, Francisco. Capitán del batallón de
Voluntarios de Valencia y Alburquerque, comisio-
nado para la «construcción» del vestuario del mis-
mo. Firma una nota, Cádiz, 15 diciembre 1811.
(Diario Mercantil de Cádiz, 23 diciembre 1811)

Closas, Gabriel (Calaf, Barcelona, h. 1754 -
Barcelona, 22 julio 1813). Vecino de San Andrés
del Palomar (Barcelona), convicto de bandidaje y
espionaje para el enemigo, condenado a muerte
por la Comisión Militar permanente de Barcelona el
22 de julio de 1813, y ahorcado el mismo día en
el glacis de la ciudadela. (Diario de Barcelona,
24 julio 1813)

Closas, Magín. Herrero de Barcelona encarcela-
do por los franceses en mayo de 1809 por cons-
pirador. En el consejo de guerra subsiguiente le
defendió Juan Salvato. El 2 de junio de 1809 se
ordenó su puesta en libertad. Era al mismo tiem-
po comisionado y asentista del parque de provi-
siones, por lo que se le formó causa el 9 de junio
de 1814. (Bofarull 1886, I, p. 370 y 375; Gazeta

de Valencia, 27 junio 1809; Estafeta Diaria de

Barcelona, 11 junio, 1814, p. 18-20)

Clotet, Agustín. Sastre de profesión, nombrado
regidor de Cádiz, 2 agosto 1812. Publicó en El

Redactor General una «Contestación» a la cor-
poración de sastres, que le había felicitado. Cesa
en diciembre de 1812. En 1823 vivía en la Calle
Ancha. (El Redactor General, 3, 8 agosto y 29
diciembre 1812; Diario Mercantil de Cádiz, 24
junio 1823) 
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Coba, José de

Cloüet, Anne-Louis-Antoine, barón (Créteil, 14
septiembre 1781 - La Brède, Burdeos, 1862).
Hijo de Jean-Baptiste-Paul-Antoine Cloüet y de
Françoise Angélique Touzard d’Olbec, el séptimo
de tres hermanos y tres hermanas de una familia
originaria de la Lorena. Los primeros años los
pasa en el Arsenal, París, en donde el padre es
gobernador general de Pólvora y Salitre, químico
interesado en los avances de la ciencia, colabora-
dor de Lavoisier. La madre muere en 1787. El 12
de julio de 1789 la multitud, al verlo a caballo con
su uniforme azul y oro, lo tomó por el goberna-
dor de la Bastilla, y casi lo mata. El incidente le
determinó a salir de la ciudad; compra en 1791 el
castillo de Vic sur Aisne, entre Compiegne y
Soissons, y allí se instala con sus hijos, y con su
segunda esposa Henriette Bénédictine du Liege,
quien aporta dos hijas de un matrimonio ante-
rior, y va a traer al mundo otros dos. Total: once.
Louis-Antoine hace sólidos estudios, pasa una
temporada en Inglaterra, habla inglés e italiano,
y estudia piano, canto y armonía. A sus 19 años
entra en la Escuela de Ingenieros de Metz, de
donde sale subteniente y asciende a teniente.
Trabaja en las fortificaciones de Boulogne,
Estraburgo y Luxemburgo, y en 1805 combate
en Austria y después en Italia. En la marcha
hacia Varsovia, después de Jena, es elogiado por
el propio emperador. Sigue luchando en el norte,
y en 1808 es enviado a España. Combate en
Vizcaya, Aragón y Galicia, a las órdenes de Ney,
opuesto claramente al rey José, pues dice obede-
cer al emperador. En febrero de 1810 toma par-
te en la campaña de Andalucía. Comandante de
Ingenieros de la Guardia Real, caballero de la
Orden Real de España, 22 octubre 1810. Pasa
otros dos años en España. Después se marcha a
Alemania. Jefe de escuadrón, 23 febrero 1813, y
edecán de Ney. Herido en la batalla de Lutzen, 2
mayo 1813, asciende a coronel, se le nombra ofi-
cial de la Legión de Honor, y recibe el título de
barón. Herido de nuevo en Juterbock, 6 septiem-
bre 1813, le llevan a la isla de Rugen, que
entonces pertenecía a Suecia. El príncipe real
Bernadotte le protege, como a todos los france-
ses, hasta que un affaire, cuya naturaleza no se
precisa, hace que Bernadotte le retire su protec-
ción. Entonces se escapa, y a través de Alemania
llega a Praga, en donde vive dando lecciones de
canto y música. Después reconoce a Luis XVIII,
quien le hace caballero de San Luis. Combate a

Napoleón en los Cien Días pero, a su término,
funda una especie de sociedad secreta, que no
gusta al rey, quien le condena a una inactividad
de varios años. Va primero a Vic sur Aisne y en
1820 se traslada a la región de Nantes. En 1821
vuelve al Ejército, lo que le permite tomar parte
en la invasión de España en 1823. Ocupa San
Sebastián y se muestra entusiasmado del país y
de la gente, que dio a los Cien Mil una acogida
fraternal (eso cree). El 3 de octubre de 1820
asciende a mariscal de campo, con residencia en
Madrid, en donde encontrará a Bourmont.
Descubre entonces que en España hay opiniones
políticas encontradas, y lo mismo les pasa a los
franceses ocupantes. El embajador Talaru, dice,
es demasiado liberal, mientras que Louis-
Auguste Bourmont y él se sitúan a la derecha.
Bourmont es destituido, y Cloüet dimite. Sigue
en Francia su carrera militar, es nombrado
comendador de la Legión de Honor, 1829, toma
parte en la expedición de Argelia, y en seguida se
opone a Luis Felipe, a quien considera un usur-
pador. Vive un tiempo oculto, en marzo de 1833
es condenado a muerte en rebeldía, pero puede
salir de Francia, para integrarse en el ejército
miguelista en Portugal. Aunque recibe la conde-
coración de la Torre y de la Espada de Portugal,
abandona el país a los tres meses, se marcha con
Bourmont a Italia. En este país se va a dedicar a
traducir al italiano y a difundir la música de
Haëndel. Amnistiado en 1842, puede regresar a
Francia. Tras un proceso recupera sus bienes en
1846. Compra una posesión en Blois, en donde
reside, aunque de vez en cuando interrumpe su
pacífica existencia con viajes a Bélgica, Prusia y
Austria, y visitas a los condes de Chambord, de
los que sigue siendo partidario. (Cloüet 1997)

Clua, Valentín (Corbera, Tarragona, ? - Tortosa, oc-
tubre 1811). Guerrillero, que dijo acogerse a la am-
nistía ofrecida por Suchet, pero siguió combatiendo,
fue cogido con otros compañeros en Panillet. El
14 de octubre de 1811 fue condenado a muerte,
cumpliéndose la sentencia inmediatamente. (Ga-

zeta Nacional de Zaragoza, 31 octubre 1811) 

Coba, Francisco Javier de la. Juez de primera
instancia de Alora (Málaga), 1822-1823.

Coba, José de. Coronel, en Londres, 1826, mano
derecha de Torrijos. (Romera 2004)
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Cobachich, José. Comerciante español, con nego-
cios en los Estados Unidos. Se halla en Cádiz en
diciembre de 1812. Una carta suya publica Ángel
Álvarez en suplemento a El Redactor General,
8 diciembre 1812. (El Redactor General, cit.)

Cobián, Manuel. Comisario de Guerra, 1817-
1822.

Cobo Calleja, Juan Antonio. Comisario ordena-
dor honorario, 1820-1823.

Cobo del Rincón, José. Teniente del regimiento
de Infantería de las Alpujarras, preso en 1811 en
la Alhambra de Granada, de la que pudo fugarse
gracias a la ayuda de un soldado polaco de la
guarnición, que se jugó la vida. El 31 de abril de
1811 pudo llegar con dos compañeros a Vélez
Rubio, cuartel general entonces del general
Freire. (El Duende, 1811) 

Cobos, José de. Secretario o escribano que
autentifica la proclama del barón Femelle
Moradores de la provincia de Toledo, Toledo,
19 diciembre 1808, a la que añade por su cuenta
que ya pueden volver todos los vecinos a sus
casas. (AHN, Estado, leg. 40, expte. 247) 

Cobos, Segundo de los. Comenzó su carrera en
1809, siendo oficial del Consejo Supremo de la
Guerra en 1815-1823. En 1823 quedó cesante,
teniendo que irse a vivir a un pueblo de Castilla
la Vieja con su mujer y cinco hijos, por ser más
barato que Madrid. El 1 de julio de 1836 se le
manda que auxilie en los trabajos de secretaría
de la sección de Guerra del Consejo Real, pero
tiene que pedir que se le pague para poder man-
tenerse en Madrid. En 1843 es oficial de la secre-
taría del Tribunal de Guerra y Marina. (AGMS) 

Cobos, Tomás de los. Suchet le nombró el 21 de
marzo de 1812 magistrado de la Audiencia 
de Valencia. (Gazeta de Valencia, 31 marzo 1812)

Coca, Andrés de. Alcalde mayor de Sevilla que el
15 de septiembre de 1800, con ocasión de la epi-
demia que afectaba a toda Andalucía, quería pro-
hibir para siempre, en Sevilla y arrabales, toda
diversión pública, especialmente comedias (Mo-
range 2002). Vocal de la Junta de Sevilla, 28 ma-
yo 1808, firmante del Manifiesto o declaración

de los principales hechos que han motivado

la creación de esta Junta Suprema de Sevilla

que en nombre del señor D. Fernando VII

gobierna los reinos de Sevilla, Córdoba, Gra-

nada, Jaén, provincias de Extremadura, Cas-

tilla la Nueva y demás que vayan sacudiendo

el yugo del emperador de los franceses, Sevilla,
17 junio 1808, y Cádiz, 1808, y Diario Mercantil

de Cádiz (coleccionado en Demostración de la

lealtad española, I). (Diario Mercantil de

Cádiz, 5 junio 1808, Riaño de la Iglesia 2004;
Morange 2002)

Coca, José de. Capitán que firmó la Represen-

tación de los generales, en favor del restableci-
miento de la Inquisición. (El Redactor General,
11 julio 1812) 

Coca, Manuel de. Al crearse la Junta de Arma-
mento de Alba de Tormes, 5 junio 1808, fue nom-
brado teniente coronel. (Gazeta de Madrid, 8
noviembre 1808)

Coca, Pascual. Coronel, que se halla en Francia
depuis long-temps, según un documento poli-
cial del 6 de enero de 1823. (AN, F7, 11996)

Coca Cuéllar, Juan. Corregidor de Bujalance
(Córdoba), caballero de la Orden Real de Espa-
ña, 17 abril 1810 (Gazeta de Madrid del 25 y
30). (Ceballos-Escalera 1997) 

Coca y Olmedo, Joaquín de. Comandante de la
Milicia Nacional de Talavera de la Reina, enero
1821. 

Coca y Sandoval, Miguel (Talavera de la Reina,
h. 1790 - ?). Cadete de Artillería, 7 diciembre
1803; subteniente, 5 enero 1808; subteniente de
Estudios Sublimes en Segovia. En junio de 1808
se ignora su paradero. Subteniente de a caballo,
5 agosto 1808; teniente graduado de ejército, 1
septiembre 1808. Hecho prisionero en Madrid el
4 de diciembre de 1808, estuvo en Francia hasta
mayo de 1814 inclusive. Sin embargo había ascen-
dido a teniente de Artillería, 1 mayo 1809; y a capi-
tán efectivo, 18 enero 1812. Destinado en 1814 a
la fábrica de armas de Toledo. Teniente coronel,
capitán de Artillería, vocal de la Junta Superior
Facultativa del cuerpo de Artillería, 1817-1819.
(AGMS)



743

Cochrane, Thomas

Cocharan. Comandante de los cruceros ingleses,
que colaboró con Francisco Barceló en la toma
del castillo de Mongat, 31 julio 1808 (Gazeta de

Valencia, 19 agosto 1808). Acaso este Cocharan
no es otro que Cochrane.

Cochrane, Thomas, X conde de Dundonald

(Annsfield, Lanarkshire, 14 diciembre 1775 - ?,
1860). Hijo de Archibald Cochrane, IX conde de
Dundonald, y de Anne Gilchrist, hija del capitán
James, fue destinado al Ejército por su padre, y
desde la más tierna edad inscrito por su tío Ale-
xander Forrester Inglis Cochrane en todos los
buques de su mando, lo que produjo que, cuan-
do empezó a navegar en 1793, ya tenía 5 años de
antigüedad. Sirvió en América del Norte y en el
Mediterráneo, aprendiendo rápidamente su ofi-
cio. A partir de 1800 es enviado a Mahón y a pira-
tear la costa española. En viaje de Mahón a
Gibraltar en julio de 1801, fue abordado y hecho
prisionero por tres fragatas francesas, las que lo
llevaron a Algeciras, pero en seguida fue canjea-
do. Con la paz, en 1802, fue a estudiar a la Uni-
versidad de Edimburgo, pero en 1803 fue
llamado de nuevo a la Marina, esta vez al mando
del Arab, sólo para descubrir muy pronto que se
le destinaba a misiones estúpidas, como proteger
unas pesquerías que no existían. Se dio cuenta
de que era castigo del Almirantazgo porque en el
pasado había demostrado tener un carácter
demasiado altanero. Pero ya en 1805 pasó a
mandar la fragata Pallas, con la que trabajó en
las Azores y en Norteamérica, logrando algunas
importantes presas. En 1807 fue elegido miem-
bro del Parlamento; en 1808 se le dio la orden de
hostilizar la costa mediterránea española. Con el
cambio de las alianzas, ayudó a los españoles en
su esfuerzo contra Napoleón, especializándose
en la destrucción de puentes y carreteras, y
entre España y Francia destruyendo todo lo que
fuera susceptible de ser destruido. Desde Cada-
qués, 1 enero 1809, a bordo de la fragata británica
La Imperiosa, comunica a la Junta de Gerona la
ocupación de esa plaza y el apresamiento de algu-
nos barcos franceses (Gazeta de Valencia, 20
enero 1809). En vísperas de volver a Inglaterra,
envía desde El Imperioso (sic), delante de San
Pol, una carta a la Junta de Gerona, no fechada,
pero posterior al 22 de enero de 1809, en la que se
ofrece y afirma una vez más la solidaridad britá-
nica. En febrero de 1809 obtuvo permiso para

reposar en Inglaterra, ya que se quejaba de
mala salud, sólo para continuar en seguida la
guerra contra Francia, por cuyos servicios fue
honrado con la orden del Baño. En 1812 se casó
con Katherine Corbett Barnes. En 1813 pasó
con su tío a América del Norte, pero sus tratos
con un aventurero francés, que llegó a dar la
falsa noticia de la muerte de Napoleón, lo que
produjo una repentina subida y caída de los
valores de Bolsa, le llevaron a ser detenido y
encausado. No negó los hechos, pero sostuvo
que su detención había sido ilegal por ser dipu-
tado. Al fin, en 1816 fue multado, y estuvo die-
ciséis días confinado. En mayo de 1817 aceptó la
invitación de Chile para pasar allí a organizar 
la flota, en lucha contra España. En noviembre
llegó a Valparaíso, contribuyendo extraordina-
riamente al triunfo de la causa chilena. Después
pasó con San Martín al Perú, contribuyendo a la
toma de Lima el 6 de julio de 1821. En junio de
1822 regresó a Valparaíso, pero ya las cosas
habían cambiado, publicó A los habitantes

libres del Perú independiente, folleto de 50
pp., Valparaíso, 19 noviembre 1822, y el 29 de
noviembre dimitió de su puesto de almirante
chileno. Pasó a Brasil, llegando a Río el 13 de
marzo de 1823. En Brasil las cosas no le fueron
bien, llegando incluso a ser acusado de deser-
ción. Dimitió el 10 de noviembre de 1825. Publi-
có Narrative of Services in the Liberation of

Chile, Perú and Brazil, from Spanish and

Portuguese Domination, 2 vols., 1825 (2ª ed.
1859, traducido al español con el título de Ser-

vicios navales que en libertar a Chile y Perú

de la dominación española rindió el conde

Dundonald, Londres, 1859). Se puso después
al servicio de la independencia de Grecia. Como
el Morning Post de Londres dijo que los piratas
griegos llevaban pasaporte suyo, su esposa
Catherine Cochrane Maraham dirigió una carta
a ese periódico, París, 18 noviembre 1827, en la
que decía que su marido había preferido siem-
pre el interés de Inglaterra a cualquier otro.
Esto es verdad, y lo fue también cuando en
1823 impidió cualquier apoyo a los liberales
españoles (Vadillo 1836). A partir de 1828 tra-
bajó para renovar la escuadra británica. Al
morir su padre en 1831, heredó el título, y reci-
bió luego muchas distinciones y nombramientos.
Nunca se supo en qué consistía su plan secreto
para destruir inmediatamente cualquier flota
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enemiga. Publicó Autobiography of a Seaman,
2 vols., 1860-1861, cuya redacción interrumpió
la muerte (trad. española: Memorias, Valparaí-
so, 1860; Lima, 1863; Santiago de Chile, 1905;
y Madrid, 1916). Así Cochrane aparece como un
clásico soldado británico, al servicio de la inde-
pendencia de países de América y Europa, per-
fectamente cohonestado con la supremacía
mundial de Albión. En 1873 la ciudad de Valpa-
raíso levantó una estatua suya, en bronce, fren-
te al océano. (Dictionary 1975; Palau y Dulcet
1948 y 1990; cat. 198 Livraria Académica; Por-
to, Vidal Delgado 1995; Vadillo 1836) 

Cocinero, el. Cf. Rodríguez, Antonio.

Cocinero, el. Cf. Rodríguez Valdés, José. 

Cockburn, sir George (?, 1772 - ?, 19 agosto
1853). Segundo hijo de sir James Cockburn,
entró muy pronto en la Marina británica, con la
que después de servir en las Indias orientales,
en el canal de La Mancha y en el Mediterráneo,
fue nombrado teniente el 2 de enero de 1793.
En los largos años de guerra contra los france-
ses navegó a las órdenes de Nelson, hizo la ruta
entre Gibraltar y la isla de Elba, capturó el 20
de diciembre de 1796 la fragata Sabina cer-
ca de Cartagena, y se halló en la batalla del cabo
de San Vicente, aunque tuvo en ella escasa par-
ticipación. A finales de 1801 regresó a Inglate-
rra. De 1803 a 1805 se halló en las Indias
orientales, pasando después a las occidentales.
Conquistó Martinica, y regresó a Europa. En
1809 se casó con su prima Mary Cockburn. En 1810
se encargó de llevar a Francia dos agentes con
la misión de liberar a Fernando VII, empresa
que fracasó. Fue a Cádiz y a La Habana, y en
noviembre de 1811 intentó una mediación entre
España y sus colonias americanas, que fracasó
también. Hizo el viaje en el navío Grampo, pre-
parado en Portsmouth (Gazeta de Extrema-

dura, 7 enero 1812). Regresó a Inglaterra en
agosto de 1812, y ascendió el día 12 a contraal-
mirante. Inmediatamente fue mandado a Amé-
rica, debido a la guerra contra los Estados
Unidos. El 17 de octubre de 1812 se señala su
paso por Cádiz. Regresó a Inglaterra en 1815, a
punto para trasladar a Napoleón en el Nor-

thumberland a Santa Helena, quedándose de
momento de gobernador de la isla, hasta que

fue relevado en 1816. Diputado conservador,
1818, y de nuevo en 1820, 1828 y 1841. Viceal-
mirante en 1819; «fellow» de la Royal Society,
1820; almirante en 1837; barón en 1852. Con-
viene no confundir a este sir George Cockburn
con su hermano mayor (1763-1847), de igual
nombre y apellido. (Dictionary 1975; El Redac-

tor General, 18 octubre 1812)

Cocón y Azcón, Fracisco de Borja (Barbastro,
Huesca, 9 octubre 1751 - Zaragoza, 20 enero
1825). Ministro del crimen de la Audiencia de
Aragón, 1789; gran cruz de Carlos III, 10 ene-
ro 1790. Se casó el 22 de julio de 1807 en Fra-
ga con María Manuela Melchora Barrafon y
Viñals, hermana de Domingo María. Académi-
co de San Luis de Zaragoza, 1802. Decano de
la Audiencia de Aragón en 1808, nombrado por la
Junta de Zaragoza, el 26 de junio de 1808, para
solemnizar el juramento de defender la ciudad,
que se prescribe a oficiales y soldados. Su pla-
za fue cubierta por los franceses el 15 de
febrero de 1811 por haberse retirado. Otorgó
testamento el 23 de septiembre de 1819. (Ga-

zeta Extraordinaria de Zaragoza, 27 junio
1808; Gazeta Nacional de Zaragoza, 28 fe-
brero 1811; Labara 1994) 

Codes, Simón de. Diputado a Cortes por Toledo,
1820-1822. (Lista Diputados 1820)

Codina, Domingo. El 24 de marzo de 1809 soli-
citó permiso para pasar a Sevilla, e incorporar-
se al Consejo. Diputado por Cataluña a las
Cortes de Cádiz, según Bofarull 1886, II, p. 166.
Autor de Manifiesto histórico-legal, primera
parte, Tarragona, 1811. (AHN, Estado, leg. 32,
doc. 125; Bofarull 1886, cit.; Palau y Dulcet
1948 y 1990)

Codina, Francisco. Uno de los firmantes de la
proclama El gobernador y Junta de Arma-

mento de la ciudad de Vich a los naturales y

vecinos de la misma, y su corregimiento,
Vich, 11 junio 1808. (Colección Papeles 1808,
cuaderno 4)

Codina, Jacinto (? - Madrid, 2 agosto 1818).
Músico de cámara de S. M. El 29 de septiembre
de 1815 juró plaza de organista supernumerario de
la Real Capilla. (Soriano 1855) 
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Codorniu y Ferreras, Manuel

Codina, José. Capellán de un batallón del regi-
miento de Saboya, que se distinguió en Sagunto
por su bravura. Autor de Breve y sencillo mani-

fiesto de la gloriosa defensa del castillo de

San Fernando de Sagunto, Cádiz, Niel hijo,
1813 (firmado P. D. J. C.). (Andriani 1838) 

Codina, fray Juan. Agustino calzado, que dirige
el rosario con plática en la fiesta de San Agustín,
Barcelona, 28 agosto 1811. (Diario de Barcelo-

na, 28 agosto 1811) 

Codina, Narciso. Ayudante de Ingeniero, 4
noviembre 1776, en enero siguiente fue enviado
a Figueras, encargado de las obras de fortifica-
ción de San Fernando. En 1779 pasa a Tortosa,
en 1780 a Guipúzcoa. Ingeniero extraordinario, en
junio de 1784 es destinado a México; embarca
en Cádiz el 17 de febrero de 1785. Se encuen-
tra en Veracruz, 1786-1787. Ya como ingeniero
ordinario regresa a España en 1796, pasa cuatro
meses de permiso en Madrid, y luego es destina-
do a Cataluña. Tras estar enfermo en 1797, tra-
baja como ingeniero en Figueras, 1798-1800. En
este último año, sin dejar Figueras, trabaja tam-
bién en Rosas, y asciende a teniente coronel. El 8
de octubre de 1800 es enviado a Gerona, el 12 de
marzo de 1801 a Pontevedra, en abril a Castilla la
Vieja, y en julio vuelve a Cataluña. Se hace cargo
de la dirección de Obras Públicas de Barcelona, 22
marzo 1802; de la Comandancia de Ingenieros de
Barcelona, 22 febrero 1803; y de la plaza de Figue-
ras, 23 septiembre 1804. En noviembre de 1804
pasa a Aragón. Brigadier, 1808-1820; director
subinspector de Ingenieros, 1817. (Capel 1983)

Codina y Gómez, José. Alcalde mayor de Benasal
(Castellón) y su distrito, 26 mayo 1812 (Gazeta

de Valencia, nº 35, 2 junio 1812); y de Oliva
(Valencia), 1817-1820; juez de primera instancia
de Valencia, 1822-1823.

Codinach, Francisco (Barcelona, h. 1741 - ?).
Estudió Cirugía en el Colegio de Barcelona de
noviembre de 1760 al 19 de marzo de 1766.
Licenciado en Medicina, Madrid, 14 junio 1800,
doctor en Cirugía Médica, Barcelona, 17 marzo
1806. Tomó parte en la expedición a Buenos
Aires, 1806, el 5 de julio de 1807 fue nombrado
consultor jefe para el Campo de Gibraltar, y el 27
del mismo mes, cirujano mayor de los ejércitos.

El 23 de octubre de 1807 ostentaba el cargo de
director en jefe de los hospitales de los tres ejér-
citos de Extremadura, Castilla la Vieja y Galicia.
En noviembre de 1809 tuvo un ataque de hemi-
plejia, cuando se hallaba en el Cuartel General de
Deleitosa (Cáceres). Ya era viudo en septiembre
de 1814. Primer cirujano consultor del ejército,
con honores de cirujano mayor y de cámara,
ejerciendo las funciones de primer cirujano del
Cuarto Ejército, 1814-1817. (AGMS) 

Codinach, Francisco (Madrid, h. 1781 - ?). Hijo
del anterior, tomó parte en la Guerra de la
Independencia, y alcanzó los empleos de subte-
niente de Migueletes, 22 enero 1809; y de ejérci-
to, 7 noviembre 1809; ayudante segundo y
teniente, 17 septiembre 1812. Hoja de servicios
realizada en junio de 1817. (AGMS) 

Codio, José. Mariscal de campo realista, que a
finales de abril de 1823 puso sitio a Santoña.
(Guiard 1905) 

Codorniu y Ferreras, Manuel (Esparraguera,
Barcelona, 1 junio 1788 - Madrid, 18 julio 1857).
Hijo del médico de Esparraguera Manuel Codor-
niu Vidal y de Antonia Ferreras Ferreras, estudió
en el Seminario Conciliar de Barcelona y Medici-
na en la Universidad de Cervera. El 3 de diciem-
bre de 1808 se unió al cuerpo de Voluntarios de
Honor de la Universidad de Toledo, en el que se
aprobaban los cursos por decreto, sin necesidad
de examinarse. Así el 18 de noviembre de 1810
obtuvo en Cervera el grado de bachiller en Medi-
cina, doctorándose poco después. Médico mili-
tar, 13 octubre 1809 - 28 febrero 1816, fue
practicante del ejército de operaciones de Cata-
luña, 1809-1811; médico interino en el castillo de
Figueras, hecho prisionero al rendirse el castillo
el 3 de mayo de 1811, pero sólo estuvo dos
meses prisionero, incorporándose después al
Hospital de Mataró. Al acabar la Guerra de la
Independencia recibió la medalla de honor y
cruz del Primer Ejército, y una pensión que le
concedió el rey. Se habla en esta época de su
militancia en la masonería. Se casó y residió en
Olot. Fue nombrado el 19 de agosto de 1819 pri-
mer médico del ejército expedicionario de Ultra-
mar. Lector de la Sociedad Patriótica de Sevilla,
30 junio 1820; secretario primero de la misma, 25
agosto 1820, en la que servía los intereses del
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capitán general. Dimite el 23 de noviembre.
Publicó Historia de la salvación del ejército

expedicionario de Ultramar de la fiebre ama-

rilla, Puerto de Santa María, 1820; y el periódico
Espada Sevillana contra Serviles, 1820. Con
motivo de su ruidoso choque con Marchena,
publicó Espada sevillana contra el abate Mar-

chena, 1821. Destinado a Nueva España, 3 abril
1821, fue en el navío Asia con O’Donojú, y llegó a
Veracruz el 31 de julio de 1821. Masón del rito
escocés, fundó El Sol, 5 diciembre 1821 - 22 mayo
1822, 48 números en total. Fue socio fundador de
la Compañía Lancasteriana, pronunció el Discurso

de apertura el 16 de noviembre de 1823. Dio a luz
un estudio sobre la Angina exantemática de

México, 1825; y Conocimiento, curación y méto-

do precautivo de la enfermedad... Susto de la

Pinacata, 1826. De regresó a España en 1827, al
ser expulsado de México «por borbonista y ene-
migo de la independencia», hizo escala en Bur-
deos con toda su familia, y allí publicó en 1829
una Relación de méritos y servicios, para con-
graciarse con Fernando VII. Volvió a Madrid en
1829, con su hijo de 12 años Antonio Codorniu y
Nieto, futuro médico también, pero mientras se
le purificaba, quedó cesante, y tuvo que ejercer
la medicina. Escribió en 1830 un Aviso al pue-

blo español sobre el Cólera-Morbus, pero la
censura impidió su publicación; sostenía allí 
la tesis errónea de que el cólera no era enfermedad
contagiosa, sino epidémica. Fue uno de los fun-
dadores del Boletín de Medicina, Cirugía y

Farmacia, Madrid, 1834; traductor de J. Coster,
Materia médica, Madrid, 1834. Miembro de la
comisión organizadora de la Sociedad Médica
General de Socorros Mutuos, constituida el 31 de
mayo de 1835; subinspector de Medicina del
Ejército del Norte, 1836. Autor de El tifus cas-

trense y civil, Madrid, 1838; y del Reglamento

de Hospitales Militares, 1838. Senador por
Tarragona, juró el 24 de marzo de 1841. Escribió
Observaciones sobre las enfermedades más

perniciosas que han reinado en el ejército en

1844, Madrid, 1845; Aviso preventivo contra el

cólera epidémico, Madrid, 1849; Formulario

de los medicamentos para hospitales milita-

res, Madrid, 1850; No hay que temer el cólera

morbo, Madrid, 1853; Alocución a los indivi-

duos del cuerpo de Sanidad Militar, Madrid,
1854. Diputado por Castellón a las Cortes Cons-
tituyentes de 1854-1856; director general de

Sanidad Militar, 1855-1856; redactor de El Siglo

Médico, Madrid, 1856. Además de académico de
número de la de Ciencias Naturales de Madrid,
fue socio fundador de la Sociedad Médica de
Socorros Mutuos. Los elogios profesionales que
se le dedican contrastan agudamente con su ser-
vilismo sevillano en los inicios de la revolución,
y con su continua adaptación al despotismo en
todo momento, sin que valga como explicación
que el régimen español era opresivo, porque él
también con su conducta contribuía a crear esa
atmósfera de opresión. (Gil Novales 1975b; Cor-
minas 1849; Molins 1889; Moratilla 1880; Palau
y Dulcet 1948 y 1990; Guerra 1973; Páez 1966) 

Coello, Francisco de Paula. Comandante del re-
gimiento de la Reina, 2 de Caballería de línea,
1815-1823. Casado, con 38 años de servicios, ofi-
cial de pundonor. Fue arrestado en Badajoz la
noche del 27 al 28 de abril de 1822 por patriota.
(Gil Novales 1975b; Diario Gaditano, nº 614, 1
junio 1822)

Coello de Portugal y García del Río, Diego

Antonio (Jaén, ? - ?). Encargado del alistamien-
to de las Milicias Honradas en Jaén, 1808, autor
de «Fábula original alusiva a los sucesos del día.
El león y el águila», en Diario Mercantil de

Cádiz, nº 299, 2 noviembre 1808; El triunfo 

de la lealtad. Rasgo histórico-poético, dividido

en varios cantos, Jaén, 1808; Descripción de

las plausibles fiestas con que esta ciudad... ha

solemnizado el fausto día... Fernando VII y su

restitución al augusto trono, Jaén, 1814;
Canto épico de la conversión de Zabdia

Bensabe, mora catequizada y bautizada en la

catedral de Jaén, Jaén, 1817; Manifiesto gene-

ral de las plausibles funciones con que esta

ciudad... y Ayuntamiento... han solemnizado

la colocación de la lápida constitucional,
Jaén, 1820. Sociedad Patriótica de Ronda, 1820,
y de Jaén y Granada, 1820. Maestrante de la Real
de Ronda. Aún publicó Breve epítome del Viejo

y Nuevo Testamento, 3 vols., Jaén, 1828. Casado
en segundas nupcias con María Josefa de
Quesada y Vial, natural de Santiago de Chile, hija
de los condes de Donodio de Casasola, quienes
fueron los padres de los también militares José,
Diego y Francisco Coello de Portugal y Quesada.
El tercero es el célebre geógrafo. (Manifiesto
Superior Junta 1808; Diario Mercantil de
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Colison

Cádiz, cit.; Palau y Dulcet 1948 y 1990; Vicente
y Guerrero 1996) 

Coeswelt, W. Representante en Madrid desde
1801 de la Banca Hope de Ámsterdam. Se dedi-
có al comercio, y en especial a la compra de
cuadros españoles. Asociado con el pintor
Wallis, los dos aprovecharon la Guerra de la
Independencia entre 1808 y 1800 para hacer
compras excelentes. En 1814 Coeswelt organi-
zó en Ámsterdam una exposición de los lienzos
adquieidos, españoles e italianos, exposición
que fue visitada de incógnito por Alejandro I de
Rusia, que estuvo en Holanda del 29 de junio al
2 de julio de 1814. El emperador se demoró más
de una hora, y demostró buen gusto artístico.
Muchos de estos cuadros fueron a parar al Her-
mitage. Se cree que Coeswelt regaló al empera-
dor el San José de Murillo. Gracias a Coeswelt
en el Hermitage hay buenas colecciones de las
escuelas de Valencia, segunda mitad del siglo
XVI, de El Escorial, de Toledo, del primer tercio
del XVII, y madrileña y andaluza del siglo XVII.
(Kagane 1994)

Cogolludo, conde de. Cf. Hugo, Joseph-Léopold-
Sigisbert. 

Coig, Claudio María. Brigadier, teniente de rey
en Valencia, 1817-1820.

Coig y Sansón, Luis. Capitán de fragata, 1809;
capitán de navío, 1819-1823.

Coimbra, Manuel. Magistrado de la Audiencia de
Guatemala, 1817-1819. 

Cojo, el. Cf. Díaz, Francisco.

Cojo, el. Cf. Sánchez, Francisco. 

Cojo aragonés. Cf. Sanclemente y Romeu, Fe-
lipe. 

Cojo de Blanes, el. Guerrillero feota, 1823, en
Cataluña. (Ocios de Españoles Emigrados, III,
nº 11, febrero 1825, p. 145)

Cojo de Málaga. Cf. López, Pablo. 

Colacho. Cf. Riverés, Nicolás. 

Colado, Jorge. Soldado de Infantería, al parecer
disperso, integrante de los individuos de la comi-
sión de Ovalle de alistamiento y requisa de caba-
llos en Molina de Aragón. (AHN, Estado, leg. 15,
doc. 2) 

Colarte y Caballero, Carlos, marqués del Pedro-

so. Hijo de Pedro Colarte y Morla, marqués del
Pedroso, a quien sucedió en el título. En 1777 se
casó con María de la Candelaria Díez de Bulnes,
a cuyo favor consigna en 1826 una renta de viu-
dedad. Una carretela suya figuró en El entierro

del Despotismo, Cádiz, 21 marzo 1821. Le suce-
dió su hijo Félix Colarte y Díez de Bulnes. (Ca-
tálogo Títulos 1951; Cárdenas Piera 1989, quien
llama Manuela a la esposa) 

Colás, Juan José. Brigadier de Artillería, 1815-
1827.

Cole, sir Galbraith Lowry. General de división
inglés, herido en la batalla de La Albuera, 16
mayo 1811. Se halló después en los Arapiles, 22
julio 1812, y en el Bidasoa y ya en Francia en
1813-1814. (Gazeta de la Junta-Congreso del

Reino de Valencia, 14 junio 1811; Gates 1986) 

Colerick, Benjamin. Fabricante inglés de agujas,
anzuelos, alfileres, dedales y otros productos,
que vende en la casa que ha instalado en Cádiz,
en la plazuela de los Pozos de la Nieve, nº 165.
(Diario Mercantil de Cádiz, 27 diciembre
1808) 

Coletilla. Cf. Eguía López de Letona, Francisco
Ramón.

Coli. Alférez, miembro de la Cadena, Valencia,
1831. (Colección Causas 1865, V, p. 296) 

Colina. Cf. Álvarez, Dionisio.

Colina, Francisco. Miembro de la Milicia Nacional
Voluntaria de Bilbao que formó parte de una
columna, mandada por el coronel Pablo, que el
24 de abril de 1821 se enfrentó en Ochandiano
con los insurgentes alaveses al mando del escri-
bano Piñedo. (Guiard 1905) 

Colison. Francés, jefe de escuadrón, autor de un
bando, escrito por orden del general Pâris, para
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que las justicias del reino actuasen sobre los
padres de los soldados españoles, desertores de
los ejércitos nacionales, a fin de lograr sus ins-
cripciones en las unidades napoleónicas. Frente
a esta idea, calificada de execrable, la Junta de
Aragón publicó un manifiesto. (Gazeta de Ara-

gón, nº 12, 21 marzo 1812)

Coll. General herido en la batalla de los Arapiles,
22 julio 1812. (Suplemento a El Redactor

General, 31 julio 1812) 

Coll, Antonio, alias Mosén Antón (? - Gerona,
1823). Nacido en el corregimiento de Vich, diá-
cono, contribuyó muchísimo al levantamiento
catalán durante la Guerra de la Independencia.
Realista, se sublevó de nuevo en 1822, llegando a
brigadier. Fue derrotado por Milans en Olot
(noticia del 15 en Diario Gaditano, 25 junio
1822). Murió de resultas de una herida recibida
en el bloqueo del fuerte de Hostalrich. (Galli
1835; Xarrie 1823) 

Coll, Francisco. Librero de Barcelona, en la calle
de la Boquería, durante el Trienio. 

Coll, Isidro. Tertulia Patriótica de Barcelona, 17
noviembre 1822.

Coll, José. Alguacil de Barcelona en el período fran-
cés. Se le formó causa el 9 de junio de 1814. (Es-

tafeta Diaria de Barcelona, 11 junio 1814,
p. 18-20)

Coll, José Antonio. Con Aréjula y Ametller fue
miembro de la Comisión para el Estudio de la
Fiebre en Cádiz, que publicó Copia del informe

hecho por la comisión médica sobre la fiebre

contagiosa que se padeció en Cádiz el año de

1810, Cádiz, 1811. (Riaño de la Iglesia 2004)

Coll, Juan. Capitán, sargento mayor de Ibiza,
1820-1823.

Coll, Miguel (Villa de Campos, h. 1782 - Barcelo-
na, 3 abril 1851). Cursó Medicina en la Universi-
dad de Palma, en la que se doctoró el 6 de
diciembre de 1804. Cirujano del cuerpo de Arti-
llería en Segovia, 1817-1823. Escribió Ventajas

del método de la medicina natural sobre

todas las demás, avivado por el arte de la

curación de todas las enfermedades incluso

el cólera morbo asiático, Palma, 1835. (Bover
1868) 

Coll y Prat, Narciso (Cornellá de Ter, Gerona, 1754
- Madrid, 28 diciembre 1822). Se doctoró en
ambos Derechos en la Universidad de Cervera, de
la que luego fue profesor. Fiscal de la curia ecle-
siástica de Gerona y capiscol mayor de la catedral.
Socio supernumerario de la Academia de Buenas
Letras, 1796, compuso un discurso para ser leído
en ella titulado Cuáles fueron los caracteres de

los catalanes al tiempo de nuestros condes, que
fue leído en su ausencia en la sesión del 20 de mar-
zo de 1805. Miembro de la Junta de Defensa de Ge-
rona, 1808. Preconizado para el arzobispado de
Caracas en 1808, no pudo llegar a La Guaira hasta
el 15 de julio de 1810 y a Caracas hasta el 31 de
julio. Residió en Venezuela seis años y medio, ob-
servando los dramáticos acontecimientos de la
independencia y tratando de paliar sus efectos
desde una posición moderadamente realista; acti-
tud que no le libró sin embargo de que Morillo le
acusase ante el rey. Esto le obliga a embarcarse
para España, saliendo de La Guaira el 8 de diciem-
bre de 1816. Reside en Sevilla y Madrid, y comple-
tamente vindicado una real orden de 13 de abril de
1821 le ordena volver a su diócesis. Las noticias
de América le hacen desistir del viaje. A finales de
1821 es preconizado obispo de Palencia, en abril
de 1822 accede Pío VII, pero no logró tomar pose-
sión de su nueva sede porque le sobrevino la muer-
te. Sus Memoriales sobre la independencia de

Venezuela, Caracas, 1960, constituyen unos docu-
mentos históricos realmente importantes.

Collado, Alfonso del. Refugiado en Inglaterra, en
enero de 1829 percibía una libra y doce chelines
al mes del Comité de Ayuda. (SUL, Wellington

Papers) 

Collado, Cayetano. Sociedad Patriótica de San
Sebastián, 22 julio - 8 agosto 1820. Miembro de
una importante familia de comerciantes santan-
derinos, establecida en San Sebastian a finales
del siglo XVIII, Cayetano se hallaba fuera de la
ciudad cuando la invasión francesa de 1823.
(Múgica 1950)

Collado, José. Sociedad Patriótica de Cartagena,
25 julio 1820.
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Collar Castro, Silvestre

Collado, José del (?, h. 1774 - ?). Impresor de
Madrid, 1805, casado con Antonia Romero y
Caballero. En 1812 se señala su presencia en
Cádiz, procedente de Madrid. Testigo de cargo de
los diputados liberales en 1814-1815. Siguió de im-
presor durante el Trienio, y por lo menos hasta
1826. (Diario Mercantil de Cádiz, 30 junio 1812;
Lista Interina Informantes 1820)

Collado, Juan. Regente de la Audiencia de
Santafé de Bogotá, 1817-1819. 

Collado, Mariano Antonio. Magistrado de la
Audiencia de Asturias, 1822-1823. Encargado en
1823 de juzgar a los protagonistas de la revolu-
ción local de 1820, sobre todo los estudiantes, se
condujo como caballero, albergándoles en las
mejores condiciones posibles, sin que pudiesen
entrar en contacto con los reos de delitos comu-
nes. Diputado electo por Murcia en la segunda
legislatura de 1843. (Madoz 1845, voz «Oviedo»;
Moratilla 1880)

Collado y Martínez, Torcuato Antonio (Guadix,
11 junio 1759 - Sevilla, 1819). Hijo de Pablo
Antonio Collado Sánchez-Cavedo y de Juana
Martínez Jódar. El padre había colaborado estre-
chamente con Pablo de Olavide en sus empresas
de colonización. Estudió Leyes en Granada.
Abogado de los Reales Consejos; alcalde del cri-
men honorario de la Chancillería. Se trasladó a
Baza, en donde en 1788 ejerce de secretario de
la sociedad económica. Corregidor de Lorca,
1790, alcalde mayor y teniente de corregidor de
Madrid, 28 diciembre 1802, al mismo tiempo que
ingresa en la Orden de Carlos III. Al comenzar la
Guerra de la Independencia regresa a Baza, en
donde muere su esposa Catalina González
Piñuela. Llegó a la ciudad el 20 de mayo de 1809,
y se hizo inmediatamente sospechoso. Se dispu-
so que no saliese de la casa de campo que habi-
taba hasta que el Tribunal de Seguridad Pública
emitiese un informe. Por entonces se recibió un
informe, en el que había bastantes inexactitudes,
que decía que era pariente de Sebastián Piñue-
la, que había salido de Madrid con todo su equipaje
compuesto de dos galeras y dos carros, cargados
con su familia, catorce baúles, colchones y otras
cosas. Le acusa de haber llegado pobre a Baza en
1797 y de haberse convertido, junto con su her-
mano y otras personas, en abastecedor bajo

mano y hacerse, de esta manera, inmensamente
rico, oprimiendo a todo el país. Se encargó en la
guerra de la Convención de hacer salir a los fran-
ceses, y excluyó a varios, mediante dinero que le
dieron. Cuando se produjo la inundación del
pantano de Lorca, 30 abril 1802, robó alhajas a
diestro y siniestro. Prestó juramento a José I,
aceptó ser emisario de Murat para comunicarle
noticias de nuestros ejércitos, y fue promovido a
consejero de Castilla. Regente de la Audiencia de
Sevilla, 1817-1819. (AHN, Estado, legs. 29 G y
32; Guillén Gómez 2004) 

Collado Parada, José Manuel de, marqués de la

Laguna (San Sebastián, 1792 - ?). Hijo de Manuel
Collado, el primero de su familia que se estable-
ció en San Sebastián. Sociedad Patriótica de San
Sebastián, mayo - 13 junio 1820. Procurador por
Guipúzcoa en 1834-1835 y 1836, uno de los
directores de la Compañía General Española de
Seguros contra Incendios y sobre la Vida, Caja
Dotal y Montepío para todas las clases y profe-
siones, Madrid, 1841; senador vitalicio, juró el 20
de noviembre de 1847, diputado por Jaén en las
Constituyentes de 1854-1856. Ministro de Ha-
cienda con Espartero, 30 julio 1854; dimite tras
su jefe y es nombrado de nuevo el 29 de noviem-
bre de 1854, hasta el 28 de diciembre. Ministro
de Fomento con O’Donnell, 14 julio 1856 - 12
octubre 1856. En 1862 fue creado primer mar-
qués de la Laguna. Era también caballero de
Alcántara. (Múgica 1950; Moratilla 1880; Índice
Nobiliario 1955)

Collar, Francisco. Jefe de una partida guerrillera,
nombrado el 7 de junio de 1810 por la Junta
Superior de Asturias, pero ya actuaba en mayo
(Gazeta de Valencia, 27 julio 1810). Al frente
de 44 hombres comenzó su campaña el 2 de julio
(o de agosto), cayendo sobre 90 o 100 enemigos,
a los que desalojó de Cangas de Tineo. Dos sar-
gentos y él recibieron un escudo para el brazo
izquierdo, con la inscripción «Por la patria en
limes». (Gazeta de Aragón, 15 agosto 1810;
Gazeta de Valencia, cit.)

Collar y Ballesteros, José. Vicesecretario de la
Sociedad Patriótica de Cáceres, 5 septiembre 1820.

Collar Castro, Silvestre. Secretario del Consejo y
Cámara de Indias por lo relativo al reino del Perú
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y negociado de indiferente, 1794-1820. El 18 de
septiembre de 1808 comunica que el Consejo 
de Indias ha cedido el día 16 un crédito cobrable de
955.483 reales para gastos de armamento. Mues-
tra su satisfacción al decir que, después de las
renuncias de Bayona, y de la declaración de nuli-
dad de las mismas, han sido constantes nuestros
triunfos (Gazeta de Madrid, 25 octubre 1808).
Felicita a Floridablanca al ser nombrado presiden-
te de la Junta Central, 3 octubre 1808 (Gazeta de

Madrid, 18 octubre 1808). Jovellanos, que en
1808 estuvo viviendo algunos días en su casa, le
hizo miembro de una junta para estudiar el
posible traslado de los consejos y de la Junta Cen-
tral, 25-28 noviembre 1808, junta que no tuvo
efectividad. En julio de 1809 solicitó de la Central
permiso para ir a Sevilla, adonde llegó efecti-
vamente en agosto. El Tribunal de Seguridad
Pública se encargó de examinar su conducta. Jove-
llanos salió siempre garante de la misma. (Jovella-
nos 1963; AHN, Estado, leg. 29 G, docs. 181 y 187)

Collar y Valdés, José. Oficial de la Secretaría de
Indias, 1815-1820.

Collart, Nicolás. Oficial del regimiento de Infan-
tería de Toledo, Sociedad Patriótica de Pamplo-
na, junio 1820.

Collazo, Domingo. Abogado de los Reales
Consejos, del Colegio de Madrid, que llegó a
Cádiz procedente de la capital. Alcalde mayor de
Béjar, 1815-1820; juez de primera instancia de la
misma población, 1821. (Diario Mercantil de

Cádiz, 7 septiembre 1811)

Collazo de Soto, Bartolomé. Miembro de la Junta
del Montepío de Viudas de Loterías, 1817. 

Collegno, Giacinto. Cf. Provana di Collegno,
Giacinto.

Collignon, Louis, supuesto barón Kolly (?, h.
1757 - ?, 1825). Aventurero francés, en realidad
piamontés, hijo de un tambor mayor de Bar-le-
Duc, que se hizo llamar barón, presentándose
unas veces como irlandés y otras como piamon-
tés. En enero de 1810 ofreció a Wellesley un plan
para liberar a Fernando VII de su prisión en
Valençay, plan que aceptó el gobierno inglés, pro-
veyéndole de documentos para ganar la confianza

de Fernando. Kolly desembarcó cerca de Quibe-
ron y se trasladó a París, hospedándose en casa
de un agente llamado Richard. Pero éste le
denunció a la policía, y en consecuencia todo se
descubrió. Fue detenido el 6 de abril de 1810.
Una noticia que se reveló falsa hablaba de su
ajusticiamiento en Quiberon, mayo 1810, con
cuarenta y ocho horas de exposición del cadáver
en el patíbulo. Kolly se ofreció a seguir la come-
dia, pero ahora trabajando para el gobierno fran-
cés, es decir para estudiar las reacciones de
Fernando. Fouché o Napoleón mismo aceptaron,
pero no fiándose de Kolly, encargaron la misión a
Richard con los papeles de Kolly. Los documen-
tos franceses oficiales de la supuesta misión de
Kolly se publican en Gazeta Nacional de Zara-

goza, 24 y 27 mayo 1810. Richard lo hizo mal, y
fue un fracaso. Una narración reducida aparece
en el suplemento a la Gazeta de Valencia, 1
junio 1810. Kolly no salió de la prisión hasta la
entrada de los aliados en París en 1814, el 16 de
abril. En 1815 fue a España, decidido a aprender
español (en 24 lecciones). Escribió unas memo-
rias, que en 1819 envió a Inglaterra y a Fernan-
do VII. Éste le premió con 100.000 escudos sobre La
Habana, pero no pudo disfrutarlos, según se que-
ja, por intervención de Richard Raynal Keene. Se
conserva el manuscrito de las Mémoires histori-

ques et politiques sur Valencay offerts aux

souverains de l’Europe, 2 vols., 1820. En agos-
to de 1820 pide que se le pague con tierras en
América. En 1821 mandó una copia de su
manuscrito al duque de Richelieu, pero tampoco
lo publicó. Empezó a reunir materiales sobre la
revolución española de 1820, para incorporarlos
a sus Memorias, que fueron publicadas por
Alphonse de Beauchamp en su Collection

complémentaire des Mémoires relatifs à la

Révolution Française, Paris, 1823 (segunda
entrega), quien suprimió la primera parte de las
mismas. El título impreso es Mémoires du

baron de Kolli et de la reine d’Etrurie. Estas
memorias son muy poco de fiar. (D’Hauterive
1943; Beauchamp 1824; AHN, Estado, leg. 5298-
267; Gazeta Nacional de Zaragoza, cit.; Diario

Mercantil de Cádiz, 28 febrero y 6 junio 1810;
Diario de las Sesiones de Cortes, 19 agosto
1820; cat. 362 Clavreuil, 2007)

Colling de Salazar, Pedro. Intendente de provin-
cia jubilado, 1820-1822.
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Colmenero, Francisco

Collingwood, lord. Comandante de las fuerzas
navales británicas en aguas de Cádiz, visita la ciu-
dad el 23 de agosto de 1808. (Gazeta de Madrid,
20 septiembre 1808)

Colmenares, Alejandro. Vocal de la Junta de
Arnedo (La Rioja), creada en agosto de 1809.
(Gazeta de Valencia, nº 27, 8 septiembre 1809)

Colmenares, Domingo María, conde de Polenti-

nos (? - ?, 10 diciembre 1811). Nombrado dipu-
tado para la Junta de Bayona, 1808, por los
títulos de Castilla de Valladolid, pero no se pre-
sentó. (Catálogo Títulos 1951; Sanz Cid 1922)

Colmenares, Ignacio. Alcalde constitucional de
Tolosa (Guipúzcoa). En marzo de 1824 llega a
París procedente de Bruselas. (AN, F7, 11995) 

Colmenares, José (?, h. 1798 - ?). Propietario de
Tolosa. Podría tratarse del anterior. El 29 de oc-
tubre de 1824 recibe pasaporte para Bruselas. En
marzo de 1825 va de Perpiñán a Bruselas. (AN,
F7, 11995) 

Colmenares, José. Comandante del apostadero,
que informa sobre la situación en el Grao de
Murviedro, Valencia, a bordo del falucho Valero-

so, 7 octubre 1811 (Gazeta Extraordinaria

de la Junta Superior del Reino de Valencia,
nº 93, 10 octubre 1811). Comandante de los
faluchos de guerra enviados a socorrer al fuer-
te de Oropesa, adonde llegaron demasiado tar-
de, el 11 de octubre, pero logró embarcar el día
12 a la guarnición de la Torre del Rey. Lo dice
él mismo a bordo del falucho Valeroso, en la
rada de Valencia, 13 octubre 1811. (Gazeta de

la Junta Superior del Reino de Valencia,
nº 106, 25 octubre 1811; Gazeta Extraordinaria

de la Junta Superior del Reino de Valencia,
cit.)

Colmenares, José Antonio. Cf. Alonso Colme-
nares, José Antonio.

Colmenares, Manuel María. Hijo de José Antonio
Colmenares, sirvió en el batallón de Voluntarios
Numantinos. (AHN, Estado, leg. 15, doc. 2) 

Colmenares, Pablo (Autol, Logroño, 25 enero
1766 - ?, 20 junio 1832). Benedictino, presbítero,

doctor en Teología, abad del monasterio de San
Julián de Samos, abad de Montserrat de Madrid,
presentado por el rey para obispo de Lérida, 28
septiembre 1824; preconizado en Roma, 20
diciembre 1824; consagrado en Madrid, 20 mar-
zo 1825. Es autor de varias pastorales: Carta

pastoral sobre prohibición de libros, Lérida,
20 julio 1825; Sobre la unión y paz de los

españoles, Lérida, 30 julio 1825; Sobre la

extensión del Jubileo del Año Santo de 1825,
Lérida, 28 febrero 1826; Sobre ordenados y sus

cualidades, Lérida, 1826; Circular reiterando

la anterior pastoral, Lérida, 1827; Sobre la

paga de diezmos, Lérida, 1827; Sobre la obe-

diencia de los soberanos y sus ministros,
Lérida, 1827; Al venerable clero secular y

regular, y a nuestros amados diocesanos,
Lérida, 9 septiembre 1827; Oración eucarísti-

ca o más bien cuatro palabras que en acción

de gracias por la bienvenida a la provin-

cia de Cataluña de nuestro augusto monarca

don Fernando VII, Lérida, 1827; Sobre la dig-

nidad real, su potestad suprema, y obedien-

cia a los reyes y a su gobierno, Lérida, 1828
(todos los españoles son católicos realistas, los
demás son anarquistas, no españoles). (Hierarchia
Catholica 1968; Palau y Dulcet 1948 y 1990;
Jiménez Catalán 1997) 

Colmenares, Pedro. Segundo teniente coronel
de Ingenieros, en Indias, 1817-1819. 

Colmenares y Prellero, Manuel de. Miembro de
la pequeña nobleza santanderina, que en 1823
encabezó un alzamiento faccioso. (Fernández
Benítez 1986)

Colmenares y Ribote, Emeterio Celestino de.

Autor de un artículo comunicado contra Nicolás
Santiago, al que acusa de servilismo, en la Abeja

Madrileña, 13 marzo 1814. 

Colmenero, Esteban José. Vocal de la Junta de
Jaén, 29 julio 1809 (AHN, Estado, leg. 79 C).
Primer firmante de la Representación de la Mu-

nicipalidad sobre alistarse como soldados en

la Milicia Cívica, Jaén, 9 abril 1810. (Gazeta de

Jaén, 17 abril 1810)

Colmenero, Francisco. Sociedad Patriótica de
Figueras, 1820.
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Colmenero, Vicente. Vocal de la Junta de Jaén,
29 julio 1809. (AHN, Estado, leg. 79 C)

Cólogan Fallon, Bernardo. Comerciante, autor
de Illustrissimo ac dilectissimo D. D. Antonio

de Tavira et Almazan, Canariensi episcopo...

Hoc Carmen Humillisime Offert, 1795. Vocal
por el comercio de la Junta de La Laguna, 11
julio 1808, librecambista en economía, autor de
varios escritos contra el afrancesamiento de la
burguesía grancanaria y sobre el futuro de las
islas, que dependerá de la suerte que corra la
península, y que se concretan a una posible
incorporación a Inglaterra, los Estados Unidos,
Brasil o la América española, si alcanza la inde-
pendencia. (Palau y Dulcet 1948 y 1990;
Hernández González 1999a; Guerra y del Hoyo
1976)

Cólogan Franchi, Juan Antonio (?, 1793 - ?,
1854). Canario, de origen irlandés, hijo de los
comerciantes Bernardo Cólogan y Laura Franchi
y Mesa. Ateneo, 14 mayo 1820, uno de los secre-
tarios firmantes de su Reglamento científico,
Madrid, 18 septiembre 1820; y de las Observa-

ciones del Ateneo Español sobre el Proyecto

de Código Penal, Madrid, 1821. (Guimerá Ravi-
na 1985)

Coloma, Silvestre Martín. Autor de Ensayo de la

reforma económico-política de España, envia-
do a las Cortes en 1813; y de Carta de un ecle-

siástico de la diócesis de Zamora a sus

colaboradores, Zamora, 1821. Palau no cita al
primero de estos impresos; dice del segundo que
fue recogido por decreto eclesiástico, que es
rarísimo, y que algunos lo atribuyen al cura de
Cozentoia en la raya de Portugal. (Diario de las

Sesiones de Cortes, p. 5791; Palau y Dulcet 1948
y 1990) 

Colomar, Bartolomé. Médico de los Reales Ejér-
citos y de los Hospitales General y de la Pasión
de Madrid, y miembro de la Academia Médica de
la capital, traductor de Franz Swediaur, Tratado

completo de las enfermedades sifilíticas o

venéreas, Madrid, 1807-1808, 3 tomos (Gazeta

de Madrid, nº 54, 7 junio 1808), 2ª ed., Madrid,
1818; atacado por Antonio Hernández Morejón
en Breve amonestación a D. Bartolomé Colo-

mar, Murcia, 1812, por sus ideas en torno a la

curación de la fiebre amarilla. Director del
Observador del Segura, Murcia, 1813-1814 y
1820; y de El Correo Murciano, 1822-1823.
Muy atacado por la Gazeta de Murcia, por
ejemplo fray Joaquín Pierra en el nº 24, 23 abril
1814, que le atribuye ideas ilustradas y antimo-
nárquicas. (Palau y Dulcet 1948 y 1990; Diario

de Barcelona, nº 50, 19 febrero 1808; Gazeta de

Madrid, cit.; Observador del Segura, cit.; El

Correo Murciano, cit.; Hernández Morejón
1812; Gazeta de Murcia, cit.; cat. 57 Hesperia
2001) 

Colombí y Payet, Francisco. Hermano y sucesor
de Antonio Colombí en el Consulado General de
España en San Petersburgo, vicecónsul primero,
a partir de 1811, cónsul después. Gran cruz de
Carlos III, 1811. Eggers y Feune señalan los con-
tactos de la Casa Colombí con el rey José. Seña-
lan también que Francisco falleció en 1819:
figura no obstante en las Guías de Forasteros

1820 y 1821. (Eggers 1958)

Colomer, Aleix, llamado Pinura (Sant Climent
de Llobregat, Barcelona, h. 1788 - Barcelona, 11
junio 1813). Condenado a muerte por la Comi-
sión Militar permanente de Barcelona el 10 de
junio de 1813, por ladrón y salteador de caminos,
con actos de barbarie. Ahorcado en el glacis de la
ciudadela. (Diario de Barcelona, nº 162, 11
junio 1813) 

Colomer, Juan. Teniente coronel de Cazadores
Catalanes, hecho prisionero por los franceses en
Tarragona, y llevado a Francia. El 14 de noviembre
de 1813 escribe una carta sobre la situación en
Francia, que se recibe en Vic. La publica el Diario

Crítico General de Sevilla, quien la data en
Nîmes, pero advirtiendo que se pone esta ciudad
en lugar de la verdadera, para evitarle represalias.
Lo mismo que Nîmes es nombre imaginario, puede
serlo también el propio Juan Colomer. (Diario

Crítico General de Sevilla, nº 141, 13 diciembre
1813)

Colomer, Juan Pascual. Bibliotecario de la
Academia de San Fernando, 1800-1820.

Colomer, Justo Germán. Comisario de Guerra del
departamento de Artillería de Cartagena de In-
dias, 1817-1818. 
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Colón de Larreátegui, José Joaquín

Colomer, Pedro Antonio. Cirujano oculista de Ma-
drid. Posee un específico de maravillosos efectos,
según ya lo anunció en la Gazeta de Madrid del
14 de diciembre de 1787. Su método en las opera-
ciones de cataratas lo hizo patente en la Gazeta de

Madrid del 10 de enero de 1794. Vive en la calle
del Pozo, nº 8. (Gazeta de Madrid, 28 junio 1808) 

Colomer y Riu, José. Vocal de la Junta del Vallés.
Diputado por Mataró al Congreso Provincial de
Cataluña, 2 mayo 1811. (Bofarull 1886, I, p. 161
y II, p. 196)

Colomera, conde de. Cf. Álvarez de Sotomayor y
Flores, Martín Antonio. 

Colomera, Julián. Comisario honorario de Gue-
rra, 1817-1823.

Colomina, José (Carcagente, Valencia, h. 1752 -
?). Ingresó como cadete en el regimiento de Caba-
llería de Montesa el 12 de agosto de 1767, siendo
portaestandarte el 5 de octubre de 1774 y alférez
el 25 de enero de 1778. Asistió a la expedición de
Argel, fue nombrado alférez de Carabineros Rea-
les el 20 de diciembre de 1783 y teniente el 26
de diciembre de 1786. Tomó parte en el sitio
y bloqueo de Gibraltar, en la persecución de
contrabandistas, y después en la guerra del Rose-
llón, desde el 26 de agosto de 1793 hasta el 26 de
marzo de 1794. Sucesivamente fue ayudante y
graduado de capitán en 1794, capitán efectivo,
graduado de teniente coronel y sargento mayor
en 1795. El 24 de noviembre de 1800 fue nombra-
do capitán de Carabineros. El 12 de febrero de
1804 obtuvo licencia para casarse con Francisca
de Paula Ysasi Ximénez de Montalvo, viuda del
brigadier de la Armada Francisco de Herrera y
Cruzat. La Junta de Extremadura le confirió el
grado de brigadier el 23 de agosto de 1808, grado
que le fue revalidado el 5 de junio de 1811. Desde
1810 se hallaba retirado en Cádiz. Figura como
brigadier hasta 1819. (AGMS) 

Colomina, Manuel. Elegido elector por el partido
de Alcira, 9 febrero 1810. (Gazeta de Valencia,
16 febrero 1810)

Colomo, Juan. Teniente coronel josefino, adscrito
al depósito de Agen (Francia). En Montpellier des-
de finales de 1817 hasta 1821. (AN, F7, 12000) 

Colón, Antonio. Comandante de una partida de
guerrilla, al que se atribuyen mil fechorías en la
provincia de Segovia, y el robo de 10.000 reales
en las salinas de Imón (Guadalajara), febrero
1811. La Junta de Guadalajara el día 20 ordenó
su procesamiento, lo que dio lugar a un conflicto
con el Empecinado. (Arenas López 1913) 

Colón, Diego. Autor de El aniversario del Dos

de Mayo, oda, Madrid, 1809, oficial de la Secreta-
ría de Estado, 1817-1820; secretario de la Emba-
jada en Londres, 1821-1823. (Méndez Bejarano
1989)

Colón, Francisco. Miembro del Batallón Sagrado,
que se formó el 1 de julio de 1822. Firmante de
un certificado, suscrito por los individuos de di-
cho batallón, Madrid, 25 octubre 1822, en favor
de la conducta observada por Félix Mejía y
Benigno Morales, con las armas en la mano en
defensa de la libertad, en los días decisivos de
julio, contra la insurrección de los guardias. (El

Zurriago, nº 74, 1822)

Colón, José [Colombo]. Sargento español resi-
dente en Génova, que el 3 de mayo de 1821
embarca para Barcelona en la polacra San

Sebastián. Viaja gratis. (Bornate 1923) 

Colón, Tomás. Comisario ordenador honorario,
1822-1823.

Colón de Larreátegui, Diego Mariano, conde de

Torre Arias. Casado en 1803 con María de la
Asunción Golfín de las Casas, primogénita del
conde de Torre Arias, Pedro Cayetano Golfín y
Colón, del que heredó el título. (Catálogo Títulos
1951)

Colón de Larreátegui, José Joaquín (Barcelona,
1746 - ?). Llevado a Valladolid en 1760, estudia
en su universidad, de la que llegó a ser rector.
Ingresó también en la Chancillería, en la que fue
oidor en 1781. Después fue corregidor de Bilbao,
alcalde de Casa y Corte y consejero de Castilla.
Decano del Supremo de España e Indias, caballe-
ro de Carlos III. Diputado, en representación del
Consejo de Castilla, a la Junta de Bayona, a
cuyas sesiones asistió. Firmó el manifiesto A los

habitantes de la ciudad de Zaragoza y a todos

los del reino de Aragón, Bayona, 4 junio 1808,
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patética exhortación a que abandonen la insu-
rrección y se acojan a la bondad del emperador
(suplemento al Diario de Madrid, nº 32, 10
junio 1808). Como consejero de Castilla, fue uno
de los primeros en cumplimentar a José I en la
quinta de Marrac, 7 junio 1808 (Diario de

Madrid, nº 35, 13 junio 1808). Firmó también la
proclama Amados españoles, dignos compa-

triotas, Bayona, 8 junio 1808, intento a la deses-
perada de paralizar la insurrección nacional
(Diario de Madrid, nº 37, 15 junio 1808). Un
Informe de la Diputación del Consejo de

Castilla, Bayona, 13 junio 1808, firmado por Ma-
nuel de Lardizábal, Sebastián de Torres y por
él, fue publicado por Sanz Cid (Sanz Cid 1922).
Fue uno de los firmantes de la Constitución de
Bayona, 1808. El Consejo le comisionó para que
el 15 de julio de 1808, junto a Manuel de
Lardizábal, felicitase al emperador. Tomó parte
en el Consejo Reunido de 8 de noviembre de
1808, que declaró la nulidad de las cesiones de la
Corona y de la Constitución de Bayona. En mar-
zo de 1809 llega a Sevilla, y el Tribunal de
Seguridad Pública investiga su conducta. Por
decreto de 28 de agosto de 1809 los vales reales
renovados en nombre de Fernando VII debían lle-
var su firma, así como las de Francisco Saavedra
y Esteban Antonio de Orellana (Gazeta de

Valencia, nº 31, 10 septiembre 1809). En sep-
tiembre de 1809 se encontraba en Murcia. Autor
de Discurso que al Consejo de Regencia hizo

el Ilmo. Sr. …, al tiempo de presentar a S. M.

la consulta en que reconoce la suprema auto-

ridad de la Regencia, Isla de León, 5 febrero
1810 (reproducido en Gazeta Extraordinaria

del Comercio de Cádiz, 10 febrero 1810); y de
la exhortación fechada en Cádiz, 20 marzo 1810,
para que salgan de la ciudad todos los acogidos
en ella que no sean necesarios, a la que sigue un
edicto de la misma fecha. Presidente de la Junta
Suprema de Sanidad, que el 3 de abril de 1810
aprueba el Reglamento de Sanidad. Propuesto
para la Sala Primera de Gobierno de España 
del Tribunal del Consejo, para 1810. Firmante del
edicto, Cádiz, 18 agosto 1810, que regula la vota-
ción para el Congreso de los Diputados de la
población flotante en Cádiz, que no podían
hacerlo en sus lugares de origen por estar ocupa-
dos por el enemigo, o proceder de América y
Filipinas (Diario Mercantil de Cádiz, 22 agosto
1810). El 20 de noviembre de 1810 pronunció un

discurso en la Audiencia Territorial de Cádiz, con
motivo de la visita de cárceles y el indulto gene-
ral decretado por las Cortes (publicado en
Diario Mercantil de Cádiz, 22 noviembre
1810). Autor de España vindicada, en sus cla-

ses y autoridades, de las falsas opiniones que

se la atribuyen, Cádiz, 1811, publicada anóni-
mamente, y Madrid, 1814, que es una defensa de
la nobleza y del régimen señorial, como lo más
conveniente a los pueblos. Sin embargo, en las
Cortes, 16 octubre 1811, se dijo ser obra de
Gregorio Vicente Gil, quien no lo desmintió: sólo
pidió que se le devolviesen los 500 ejemplares
que se le habían decomisado. Llegó a Lisboa por
mar el 1 de agosto de 1812, niega que haya
pasado a Madrid con Benito Arias de Prada para
seducir al vecindario contra la Constitución.
Elegido en Calatayud, el 10 de febrero de 1813,
diputado a las Cortes de Cádiz por Aragón.
Niega que esté escribiendo una obra titulada
Ilegalidad de las Cortes, cuyo primer cuader-
no se decía que ya se estaba imprimiendo en
Oporto. Todo ello lo dice en un artículo, fecha-
do en Lisboa, 14 abril 1813, publicado en El

Procurador General de la Nación y del Rey,
25 abril 1813. De vuelta al servicio real en
1814, fue miembro del Consejo y Cámara Real,
1814-1820; consejero honorario de Estado,
1821-1822. (AHN, Estado, leg. 28 A, docs. 25, 34
y 51; leg. 29 G, doc. 181; y leg. 30 E, doc. 198;
Sanz Cid 1922; Riaño de la Iglesia 2004; Azanza
1957; Diario Mercantil de Cádiz, cit. y 26 fe-
brero, 10 abril y 18 septiembre 1810; El Pro-

curador General de la Nación y del Rey, cit.;
El Conciso, 17 octubre 1811; Gazeta de

Aragón, 7 abril 1813; Sánchez Fernández 2001)

Colón de Larreátegui y Ximénez de Embún, Félix

(Madrid, 1752 - Arnedillo, La Rioja, 23 septiem-
bre 1820). Cadete en Guardias Españolas, abril
1764; alférez, 1773. Tomó parte en la expedición
de Argel, 1775, y fue autor de Formulario de los

procesos militares, Barcelona, 1781, nueva edi-
ción, Valencia, 1810; Juzgados militares de

España y sus Indias, Madrid, 1788, con edicio-
nes posteriores y un Apéndice, Madrid, 1791,
más un Índice general alfabético de toda la obra,
Madrid, 1798. Se anuncia la suscripción a la nue-
va edición de Valencia, 1810, 6 tomos, 25 reales
cada tomo en rústica: se empezará a entregar el
tercero, como «más preciso y urgente» para los
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Colubret, Mariano

oficiales (Gazeta de Valencia, nº 94, 1 mayo
1810). Un Compendio de esta obra publicó M.
Mª Mengs en 1834. Coronel, capitán del cuerpo,
octubre 1792; brigadier, diciembre 1793; se halló
en la guerra del Rosellón, como ayudante del
general Ricardos. En 1794 fue nombrado secre-
tario de la junta para la reorganización del ejér-
cito y reforma de las ordenanzas. Consiliario
secular en la Junta de los Reales Hospitales,
1807, mariscal de campo, caballero comendador
de Calzadilla en la Orden de Santiago. Conseje-
ro de Estado, prestó el juramento ante la Junta
Central, 30 septiembre 1808. Protector de la
Escuela Veterinaria, 1809; consejero secretario
del Supremo de la Guerra y de la Cámara de
Guerra, 16 enero 1810; uno de los firmantes de la
Representación de los generales en favor del
restablecimiento de la Inquisición. Mariscal de
campo, 2 marzo 1810 (Gazeta de Valencia, nº 89,
13 abril 1810), ministro del Tribunal Especial de
Guerra y Marina, julio 1812, en representación
del Ejército. Ministro de la Guerra y Marina,
1814, representó a España en la comisión mixta
de demarcación de fronteras con Francia. Gran
cruz de San Hermenegildo, 1815. Teniente gene-
ral, octubre 1816. (AHN, Estado, leg. 5 D, doc. 8
y leg. 32, doc. 399; Moya 1912; Palau y Dulcet
1948 y 1990; El Redactor General, nº 393 y 
nº 406, 11 y 24 julio 1812)

Colón de Larreátegui Ximénez de Embún, Maria-

no, XII duque de Veragua, grande de España (? -
Madrid, 8 diciembre 1821). Ganó el pleito suce-
sorio en 1795. Se casó con María Guillerma
Ramírez de Baquedano y Quiñones, hija de los
marqueses de Andía. Fue uno de los que el 19 de
octubre de 1808 recibió al marqués de la Roma-
na en La Coruña. Gran cruz de Carlos III, 10 junio
1809, y de Isabel la Católica, 1815; consejero de
Estado y presidente del de Hacienda, 1815-1820;
presidente de la Junta de Loterías y director de
la del Montepío de Oficinas, 1818-1821. (Santa
Cruz 1944; Gazeta de Zaragoza, nº 92, 5
noviembre 1808)

Colonia, marqués de la. Cf. Montero de Espinosa,
Fernando.

Colonna, probablemente Carlos. Escudero de
José I, acaso italiano, caballero de la Orden Real
de España, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid

del 27). Contribuyó con 200 reales al estableci-
miento de Beneficencia de Madrid, noviembre
1811. (Ceballos-Escalera 1997; Diario Mercantil

de Cádiz, nº 200, 10 agosto 1813; Mercader 1983)

Colonna, Marco Antonio. Montero de José I, caba-
llero de la Orden Real de España, 25 octubre 1809
(Gazeta de Madrid del 27). Contribuyó con 200
reales al establecimiento de Beneficencia de
Madrid, noviembre 1811. (Ceballos-Escalera 1997;
Diario Mercantil de Cádiz, nº 200, 10 agosto
1813; Mercader 1983)

Colonne, conde (? - Soria, 25 marzo 1810). Inten-
dente francés de Soria, en donde cesó el 1 de mar-
zo de 1810, y murió muy poco después asesinado.
Había sido condecorado con la Orden Real de
España, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del
27). (Ceballos-Escalera 1997; Pérez Rioja 1962;
Diario Mercantil de Cádiz, 10 agosto 1813) 

Colsa y Saro, José de. Catedrático de Cánones 
de la Universidad de Salamanca, nombrado el 16 de
marzo de 1807 alcalde de la Cuadra de la Audien-
cia de Grados de Sevilla, cargo que permutó por el
de alcalde del crimen en la Chancillería de Valla-
dolid, ascendido a oidor el 10 de mayo de 1809.
Los franceses le nombran el día 29 miembro de la
Junta Criminal Extraordinaria de Valladolid, por
enfermedad de Francisco Evaristo López Inglés.
En 1813 se hizo un expediente sobre su conducta
política, en el que se alegó que había arreglado
sus decisiones a nuestras antiguas leyes, recha-
zando las del Intruso. Regente de la Audiencia
de Sevilla, 1819-1820; regente de la Audiencia de
Valladolid, 29 febrero 1820, provisional, y 14 no-
viembre 1821 - 1 febrero 1825, en propiedad.
Regente de la Chancillería de Granada, 1825 (ya
no figura en 1826). (Martín Postigo 1982; Sánchez
Fernández 2000 y 2001)

Colubi, José María. Coronel, comandante militar
interino del Bajo Aragón, septiembre 1813 (Gaze-

ta Extraordinaria de Zaragoza, 7 septiembre
1813). Coronel vivo, teniente coronel del regi-
miento de Aragón, 27 de Infantería de línea, 1817-
1822; coronel del regimiento de Gerona, de Milicia
Nacional Voluntaria Activa, 1823.

Colubret, Mariano. Sargento, comandante de
guerrilla, que participó en la incursión de Primo
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Sala en Sarriá (Gerona), diciembre 1810. (Ga-

zeta de la Junta-Congreso del Reino de Valen-

cia, 15 enero 1810). 

Colunga, Diego. Oficial primero de Rentas de
Rota, habiéndose fugado de la misma, llegó a
Cádiz. (Diario Mercantil de Cádiz, 28 agosto
1812) 

Coma, Antonio. Redactor de la Gaceta Militar y

Política del Principado de Cataluña desde el
12 de septiembre de 1808. Secretario de la
Suprema Junta de Tarragona, dimitió el 11 de
julio de 1810, pero la junta le pidió que siguiera
un mes más en Tarragona o durante todo el tiem-
po que durara el Congreso Provincial. Fue secre-
tario de este Congreso, firmante de las primeras
sesiones en Al Público, Tarragona, 1810, perió-
dico que se repartía a los congresistas. (Bofarull
1886, I, p. 166 y II, p. 99; Gómez Imaz 1910)

Coma, Antonio. Coronel, teniente coronel del
regimiento de Almansa, 3 de Caballería ligera,
1815-1822.

Comándula, Dimas. Seudónimo de Pedro
Felipe Monlau y Roca. 

Comas, Antonio. Mayor del regimiento de Bailén,
condenado a muerte por Castaños en Barcelona.
No consta que se cumpliese la sentencia. (Dia-

rio Gaditano, 25 mayo 1821)

Comas, Francisco. Tertulia Patriótica de Barce-
lona, 17 noviembre 1822.

Comat, Juan Antonio (Lérida, 10 noviembre
1776 - Palma de Mallorca, 21 mayo 1839). Cursó
estudios de matemáticas y de economía política
en las cátedras de la Sociedad Económica de
Zaragoza. El 19 de marzo de 1808 fue nombrado
secretario del cuarto regimiento suizo, pasando el
1 de octubre de 1808 a ser comisario de Guerra y
el 7 de julio de 1810 comisario ordenador honora-
rio. Durante la Guerra de la Independencia fue
hecho prisionero dos veces. El 16 de diciembre 
de 1818 fue destinado al ejército expedicionario de
Ultramar. Intendente de ejército, 1820-1823, nom-
brado en comisión el 19 de noviembre de 1821
intendente del ejército de Andalucía. Firmó en
Sevilla la Representación de las autoridades al

Congreso, 17 diciembre 1821, por lo que se le for-
mó causa, siendo absuelto (El Patriota, Sevilla, 14
mayo 1822). Jefe administrativo del primer distri-
to militar, de nueva creación, 13 junio 1822. Pu-
rificado en primera instancia el 3 de marzo de
1826. Ordenador jefe de la Hacienda Militar de Ma-
llorca, 13 junio 1828. A la vuelta del liberalis-
mo, el 25 de agosto de 1833, se le concedieron
honores de intendente de ejército, y en 1835 se
declara la efectividad del antiguo empleo de in-
tendente de ejército, con antigüedad de 5 de agos-
to de 1822. Se jubiló el 17 de septiembre de
1836. (AGMS). 

Comate, Cayetano. Comisario honorario de Gue-
rra, 1815-1823.

Combé, Félix. Ayudante del regimiento consti-
tucional de Fernando VII, antes Guías. Sociedad
Patriótica La Fontana de Oro, 3 junio 1821. (Fer-
nández San Miguel 1820)

Combe-Siéyes, Georges-Christophe-Victoire (?,
1785 - ?, 1864). Auditor en el Consejo de Estado
francés, 12 febrero 1809; intendente en Bayreuth,
1809; de Zaragoza y Valencia, 1811-1812. Director
general de la Contaduría de Aragón, nombrado el
20 de mayo de 1811. Inspector general de la Teso-
rería del ejército imperial, más tarde. Firma las
instrucciones para los corregidores de Valencia,
10 abril 1812 (Gazeta de Valencia, 17 abril
1812). Cesa un año después (Gazeta de Valen-

cia, 5 mayo 1812). Durante los Cien Días fue pre-
fecto de los Bajos Pirineos. Con la segunda
Restauración tuvo que exiliarse, reincorporándo-
se a su carrera en 1831. (Gazeta Nacional de

Zaragoza, 13 junio 1811; Tulard 1987)

Combes, Carlos de. Comandante del regimiento
de la Reina, 2 de Caballería de línea, 1815-1822.
Teniente coronel del regimiento de Alcántara,
7 de Caballería de línea, 1823.

Comella y Villamitjana, Luciano Francisco (Vic,
1751 - ?, 1812). Dramaturgo de abundante obra,
muy en boga al final de su vida. Autor de Pedro el

grande zar de Moscovia, Barcelona, 1785, y
Madrid, 1796; Natalia y Carolina, comedia, Ma-
drid, 1785; Los falsos hombres de bien o el

duque de Borgoña, traducción del italiano,
Madrid, 1790; Federico II, rey de Prusia, 1789,
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traducida al portugués, 1794, y al italiano, 1796,
y representada durante nueve días en el teatro
Príncipe, 25 diciembre 1809 - 2 enero 1810, y de
nuevo del 3 al 12 de febrero de 1812. La Andró-

maca, melodrama trágico, Barcelona, 1790, Madrid,
s. a., Valencia, 1820. Cristóbal Colón, comedia,
Madrid, 1790, y Barcelona, 1791; El hombre

agradecido, comedia, Madrid, 1790, Barcelona,
1791; El casado avergonzado, comedia, Salamanca
hacia 1790; Doña Inés de Castro, calificada prime-
ro de «diálogo trágico lírico» y después de «escena
trágico-lírica», música de Laserna, 1791. Como
presentación del Guzmán el Bueno, de Juan de
Iriarte Comella escribió Introducción a la escena

heroica trágica intitulada «El Guzmán», en dos
cuadros, 1791. Siguió Idomeneo, Madrid, 1792.
Cuando Leandro Fernández de Moratín iba a estre-
nar La comedia nueva o El café, 1792, se creyó
aludido, y también que se ridiculizaba a una hija
suya que le servía de amanuense, por lo que trató
sin éxito de evitar la representación. El pedan-

te, 1792, tonadilla satírica con música de Blas
Laserna, puede considerarse como respuesta a
Moratín. Siguió con El tirano de Ormuz, fun-
ción trágico-cómica, Madrid, 1793; Ino y Temisto,
tragedia, Madrid, 1793; Los esclavos felices, ópera
con música de Blas de Laserna, Madrid, 1793 y en
1820, con música de Juan Crisóstomo de Arriaga;
Asdrúbal, drama trágico en un acto, con música de
autor desconocido, pero probablemente Laserna;
con el fin de fiesta El violeto universal, 1793; Los

amantes desgraciados, escena trágico-lírica,
1793, obra que con la música de Laserna se llamó
también Los amantes de Teruel, y se publicó en
Barcelona. Perico de los Palotes, que primero se
llamó La función casera, es un monólogo con
música de Laserna y pantomima, en el que,
siguiendo el modelo del Pigmalión de Rousseau,
al final se introduce un diálogo. Estrenado con
mucho éxito en 1793, publicado en ediciones suel-
tas y en colecciones teatrales en 1795, dio a Come-
lla la satisfacción que necesitaba, después de los
ataques de Moratín. La Isabel, drama joco-serio,
Madrid, música de autor desconocido, estrena-
do en 1794; La Andrómaca, melodrama trágico
en un acto, estrenado en 1794 por Rita Luna; El

amor conyugal o La Amelia, música de Laserna,
estrenada en Madrid, 1794; Doña Inés de Castro,
escena trágico-lírica, Madrid hacia 1794 y Barcelo-
na, 1799; Alejandro en Oxidraca, drama con
música en escena, 1794 (partitura probablemente

de Laserna); Luis XIV el Grande. Comedia

heroica nueva en tres actos, Barcelona; El matri-

monio por razón de Estado, Madrid, 1795; Sofo-

nisba, melodrama trágico en dos actos, música de
Juan Moliner, Madrid, 1795; Juan de la Enreda,
melólogo incrustado en el fin de fiesta El baile de-

secho, Madrid, 1795, acabó titulándose en Barcelo-
na, 1800-1801, El tambor Juan de la Enreda

preso por amor. El avaro, drama jocoso en músi-
ca, Madrid, 1796; Fatme y Selima, melólogo luego
llamado Fátima y Zelima, estrenado el 4 de
noviembre de 1796 en celebración de la onomásti-
ca de Carlos IV, impreso después en Barcelona,
Salamanca, Valencia y Madrid, en varios años hasta
1816; María Teresa de Austria en Londaw,
Madrid; Ino y Neifile, Madrid, 1797; La Judit

castellana, Barcelona, 1797; La moscovita

sensible, 1797; La buena nuera, comedia en tres
actos, Barcelona hacia 1798; El ayo de su hijo,
1798; Cadma y Sinnoris, melodrama trágico en un
acto, representado en Madrid e impreso en Salaman-
ca, 1798; Eudoxia o La Eudoxia, melodrama trá-
gico, 1798, cambió de portada en 1800, y también
los nombres de los personajes, y se llamó El esta-

tuario griego o El escultor griego, en dos actos,
música probablemente de Laserna; El negro sen-

sible, melodrama en un acto, Madrid, 1798; Séne-

ca y Paulina, drama trágico en un acto, Madrid,
1798, con larga repercusión posterior; Hércules y

Deayanira, melodrama trágico, Salamanca,
Madrid, s. a., y Barcelona, 1800; La Cifra, ópera
jocosa, Madrid, 1799; El matrimonio secreto, dra-
ma en música traducido libremente del italiano,
1799; El sitio de Calés [sic, por Calais], comedia
heroica prohibida por la Inquisición el 18 de marzo
de 1801; Los amores del conde de Cominges,
drama, con una edición en Barcelona hacia 1810
(segunda parte Cominge perseguido, Barcelona,
1820; parece que es traducción de Arnaud); Séne-

ca y Paulina, drama, Barcelona; El mayor rival

de Roma, Viriato, Barcelona; La fingida enfer-

ma por amor, Barcelona; Cristina de Suecia;
Catalina II de Rusia. Los josefinos intentaron
aprovechar su popularidad en beneficio propio. El
rey ideal de las obras de Comella se interpretaba
como figuración de José I. El 9 de febrero de 1810
estrenó en Sevilla La dama sutil, con asistencia
del propio rey José I (también representada en el
Príncipe). Estrenó en la Cruz La Isabela; El hijo

reconocido (ambas también en el Príncipe); El

fénix de los criados, 1811; Isabel I de Rusia o
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El hombre singular; La Cecilia (también en el
Príncipe); El buen labrador; y en el Príncipe La

novia impaciente. También Las pelucas de las

damas, sainete, Valencia, 1816, y Barcelona, s. a.
Además se citan Federico II en el campo de Tor-

gau; El pueblo feliz; La Jacoba; Los dos amigos.

Subirá 1949, p. 402, rompe una lanza, según su
expresión, en favor de este autor: «Es mucho, y
también mucho malo, aquello que acerca de él se
ha escrito. Independientemente de su mérito, si
discutible y, desde luego, muy inferior en compara-
ción con los grandes maestros de nuestro Siglo de
Oro, Comella merece respeto y aun estima. Lo que
le perdudicó en vida, e hizo recaer sobre él una
pésima fama que perduraría tras su muerte, fue la
guerra sañuda, feroz e implacable que le hicieron
los neoclasicistas. Tenía Comella la imaginación
desbordante y la fantasía irrefrenada de un Lope o
de un Calderón» (...), pero no respetaba las famo-
sas unidades. El público estaba con él, los cultos en
contra. (Larraz 1988; Subirá 1930, 1946 y 1949;
Gómez Imaz 1891; Carbonero 1873; Palau y Dulcet
1948 y 1990; cat. 65 Hesperia, 2005)

Comellas, Andrés. Patrón de barco en la Barce-
loneta, implicado en la causa de los venenos. Por
la sentencia del 21 de mayo de 1813 fue declara-
do ausente o contumaz. (Diario de Barcelona,
22 mayo 1813) 

Comellas, Miguel. Procurador de Barcelona, del
que se dice, en una versión tendenciosa recogida
por Montolíu, que el 10 de agosto de 1823 intentó
huir de Barcelona en un velero, junto con Antonio
Guillén de Mazón, Ramón María Sala, Antonio Ro-
dón, Francisco Raull, el regidor Novell y Juan
Roth, llevándose bastante dinero. Fueron apresa-
dos por los franceses y llevados a Mataró, en don-
de se les formó causa. Pero Moncey les protegió,
y los llevó consigo a Francia. (Montolíu 1936)

Comelles, Antonio. Notario de número de Barce-
lona, y prior, que el 9 de abril de 1809 se negó a
jurar a José I, y fue llevado a Montjuich. (Bofarull
1886, I, p. 334)

Comelles, Ignacio. Escribano de Barcelona. (Dia-

rio de Barcelona, 10 diciembre 1808) 

Comelles, José. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822.

Comerma, fray Domingo. Dominico, uno de los
colaboradores de la Gazeta Militar y Política del

Principado de Cataluña, 1808 y siguientes. (Arco
1914)

Comerma, padre. Supuesto consejero de Lacy en
Cataluña, acaso imaginario, aunque puede ser el
anterior. (Diario de Barcelona, 23 y 25 diciembre
1811)

Comes, Manuel. Impresor de Cádiz, en las esqui-
nas de Porriño, 1809. En 1811 figura ya la viuda de
Comes. 

Comes, Rafael María. Alcalde de Barcelona, que
junto con su colega José Anglasell publicó un edic-
to de recogida de armas, titulado Al público, Bar-
celona, 9 diciembre 1823 (edicto impreso, sin pie
de imprenta). 

Comesaña, Jerónimo (Bouzas, Pontevedra, 1777 -
Pontevedra, 17 marzo 1836). Dominico, que ya se
hallaba en el convento de la Orden en Santiago el
3 de marzo de 1814. Depositario del mismo, 1819-
1822; catedrático de Cano o Lugares Teológicos,
1819-1829; encargado de la cátedra de Filosofía en
la Universidad compostelana, 1820, y de Teología,
1821. Presidente de la Academia de Filosofía, 1824-
1836; se doctora en la universidad en 1825; recibe
el título de maestro en teología, concedido por la or-
den; y regenta en propiedad la cátedra de Metafísi-
ca en la universidad, 1829. Separado de la cátedra
en 1835, por haberse negado a jurar el Estatuto Real
como Constitución del Estado, pero aún fue regen-
te de Estudios y prior en Santiago hasta julio de
1835. Exclaustrado y suprimida su comunidad, se re-
tiró a su aldea natal. (Enciclopedia Catalana 1981)

Comín, fray Jorge. Elector general de la Orden de
la Merced, autor de Exequias a María Josefa

Amalia de Sajonia, celebrado por el claustro de

catedráticos de la Universidad de Valencia... y

elogio fúnebre, Valencia, 1829; y de Oratio de

Valentinae Academiae in omni virtutum ac

disciplinarum genere praestantia, Valencia,
1829. (Avisos 2005; Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Comín, Melchor (Ariño, Teruel, ? - Zaragoza, 11
noviembre 1812). Ladrón de caminos con uso de ar-
mas, detenido en Alloza (Teruel) el 19 de junio de
1812, condenado a garrote por el director general
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de Policía de Aragón (afrancesado) el 20 de octu-
bre de 1812. Tras la apelación del reo, la Junta Cri-
minal de Apelación confirmó la sentencia, que se
cumplió en la plaza del Mercado a las 12 horas. (Ga-

zeta Nacional de Zaragoza, 12 noviembre 1812) 

Comín, Tomás. Cf. Comyn, Tomás.

Cominje, José. Pesador y canador de Barcelona
en el período francés. Se le formó causa el 9 de
junio de 1814. (Estafeta Diaria de Barcelona,

11 junio 1814, p. 18-20)

Como, Antonio. Secretario del Congreso Pro-
vincial de Cataluña, Tarragona, 19 julio 1810.
(Suplemento al Diario Mercantil de Cádiz, 21
agosto 1810) 

Compagni, Miguel Antonio. Alcalde mayor de
Gérgal (Almería), 1817-1820; juez de primera
instancia de la misma, 1822-1823.

Compan, Ramón. Refugiado en Inglaterra, en ene-
ro de 1829 percibía una libra y cuatro chelines al
mes del Comité de Ayuda. (SUL, Wellington

Papers) 

Compani. Cf. Compagni. 

Compani, José. Oficial de la Secretaría de
Hacienda, en la que cesa en abril de 1813, al ser
nombrado intendente del ejército y provincia de
Mallorca. Consejero de Hacienda, supernumera-
rio, 1817-1818; ministro del Tribunal de la Con-
taduría Mayor de Cuentas, en el Consejo de
Hacienda, 1819-1820. (El Redactor General, 9
abril 1813; La Antorcha, 1813) 

Compani, Miguel Antonio. Cf. Compagni, Miguel
Antonio.

Company, Francisco. Tertulia Patriótica de Bar-
celona, 17 noviembre 1822.

Company, Ignacio. Uno de los que llevan al pue-
blo la representación de los Virtuosos Descami-
nados de Cartagena, 17 diciembre 1821. (El Eco

de Padilla, 23 diciembre 1821)

Company, Pascual. Carretero, vecino de Monca-
da, condenado a la horca el 16 de junio de 1812,

por asalto a mano armada y posesión de armas
de fuego. (Suplemento a la Gazeta de Valencia,
19 junio 1812)

Company y Soler, Joaquín (Penáguila, Alicante, 3
enero 1732 - Valencia, 13 febrero 1813). Hijo del
médico Pedro Vicente Company Reig y de Rita
Soler Grau, huérfano a los 5 años, pasó a Gandía al
cuidado de un tío, quien le educó en los jesuitas. Se
hizo franciscano en Valencia, catedrático de Artes
en 1755, lo fue también de Teología Moral y Esco-
lástica. Fue autor de Oración panegírica de san

Luis rey de Francia, en la solemne fiesta que

celebró la nación francesa en la iglesia de reli-

giosas capuchinas de la ciudad de Alicante en el

día 25 de agosto de 1769, Valencia, 1769. Fue ele-
gido guardián, definidor de provincia y ministro
provincial, y en 1782, ministro general de la orden.
Escribió Vida del beato Nicolás Factor, Valencia,
1787. Fue comisario general de la Orden Francisca-
na, 1789, y al fin general de la misma por nombra-
miento de Pío VI, 15 mayo 1792. Publicó Lettera

pastorale, Cesena, 1793; Carta circular... a todos

los conventos, colegios y monasterios... de Espa-

ña con motivo de las rogativas públicas, Barcelo-
na, 1793. Arzobispo de Zaragoza, consagrado el 4 de
marzo de 1798, siguió al mismo tiempo de general
de la orden, dio un Edicto... al objeto de que se

cumpla la real cédula que manda enajenar los

bienes raíces pertenecientes a hospitales, hospi-

cios, casas de misericordia, de reclusión, etc.,
Zaragoza, hacia 1798; Carta pastoral, que con

motivo de las urgencias de la presente guerra,

dirige a sus amados párrocos y demás diocesa-

nos, Zaragoza, 1798; Edicto… conteniendo un

Breve de Pío VI por el cual se autorizaba el año

de 1799 y a causa de la guerra, comer huevos,

queso, etc., Zaragoza, 16 marzo 1799; Edicto...

dando traslado de la orden del rey ordenando se

cante un Te Deum y se iluminen y adornen edi-

ficios por la elección de Pío VII, Zaragoza, 8 abril
1800. Trasladado a Valencia el 11 de agosto de 1800;
gran cruz de Carlos III, 15 diciembre 1802; cesó en
el generalato el 14 de mayo de 1806. Publicó tres
proclamas A todos nuestros curas párrocos,
Valencia, 1805-1806 (sobre las hostilidades inglesas
contra el pabellón español, la subsistencia de los
pobres, y comunicando una orden recibida del Con-
sejo de Castilla). El 4 de mayo de 1808 «concede 80
días de indulgencia a todos los fieles que con fervo-
rosa devoción acudieren a alguna de dichas iglesias
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[Real Capilla de Santa Catalina Mártir del Real Pala-
cio, iglesia de San Juan del Hospital, Sacro Real
Convento de Ntra. Sra. de Monresa y Temple,
monasterio de San Vicente de la Roqueta y monas-
terio de la Zaydía] y rogaren a Dios nuestro Señor
por el acierto de las órdenes y providencias que
expidiere en su feliz reinado nuestro augusto sobe-
rano el señor don Fernando Séptimo» (Diario

de Valencia, 4 mayo 1808). Fue vocal de la Junta de
Valencia, fue vocal de la Junta de Valencia, segundo
firmante del manifiesto del 3 de junio de 1808,
publicó una Pastoral, Valencia, 22 julio 1808. Como
vocal de la junta, fue uno de los que el 23 de julio de
1808 ofrecieron al conde de la Conquista el grado de
capitán general (Gazeta de Valencia, 26 julio 1808;
Diario de Badajoz, 13 agosto 1808). Firma con
Nava y Azpiroz la carta dirigida a la Junta Central,
Valencia, 14 octubre 1808, por la que ofrece cien mil
pesos fuertes de la Tesorería de Ejército de Valen-
cia para las necesidades de S. M. Autor también de
la Carta enviada a sus feligreses para desvane-

cer las preocupaciones de la Junta Suprema de

Gobierno, sobre la actitud de los soldados en su

lucha contra Napoleón y excitando el ánimo de

la población para que apoyen a las tropas, s. l.;
s. a., pero firmada en Valencia, 24 enero 1809; y de
A todo el clero secular y regular de nuestro arzo-

bispado, Valencia, 24 abril 1809 (manda que se
entreguen cuantas joyas posean las iglesias). Su fir-
ma aparece en la representación de la junta de 7 de
octubre de 1809 y al pie del escrito enviado a algu-
nas juntas provinciales, solicitando su apoyo al
documento del marqués de la Romana sobre la
cuestión de la Regencia, 19 noviembre 1809. Duran-
te el primer sitio de Valencia por Suchet en marzo
de 1810 cayeron sobre él sospechas de colaboracio-
nismo. Vicepresidente de la nueva Junta de Valen-
cia, 20 octubre 1810 (Gazeta Extraordinaria de

Valencia, 23 octubre 1810). Contesta a José Obis-
po, que le había pedido ayuda para sus tropas,
Puzol, 3 mayo 1811, diciéndole que nada puede:
todo lo más, el Cabildo ha reunido 20.000 reales y él
añade otros 40.000 (Gazeta de Aragón, 11 mayo
1811). Cuando los franceses entraron en Valencia,
Company se encontraba en Gandía. Suchet le llamó,
por lo que regresó a la capital el 18 de enero de
1812. Desde entonces colaboró estrechamente con
los ocupantes. Publicó en la Gazeta de Valencia, 21
febrero 1812, una pastoral, fechada el día 13, en la
que no sólo acepta el nuevo orden de cosas, sino que
contiene un gran elogio del duque de la Albufera,

del que se dice que está «lleno de celo por la con-
servación de la pureza de costumbres y de la reli-
gión». Otra el 1 de marzo de 1812, en la que
exhortaba a los párrocos para que no se negaran a
casar a los desertores de la guerrilla, y en otra
reconvenía las malas costumbres de los párrocos,
aludiendo indirectamente a que muchos capitanea-
ban guerrillas. Por todo ello José I le otorgó la gran
banda de la Orden Real de España, 6 mayo 1812
(Gazeta de Madrid del 7). Fue retratado por Goya
y por Agustín Esteve. Gregorio Joaquín Piquer pro-
nunció la oración fúnebre, Valencia, 1818. (Palau y
Dulcet 1948 y 1990; AHN, Estado, leg. 2 D; Guía

del Estado Eclesiástico Seglar y Regular de

España, 1805, p. 305-306; Ardit 1977; Biografía
Eclesiástica 1848; Gazeta de Zaragoza, 11 junio y
25 octubre 1808; cat. A. Mateos, enero 1993; cat. 26
Camagüey; Gazeta de Valencia, 8 mayo 1812;
Ceballos-Escalera 1997; El Imparcial de Alicante,
citado por Diario Mercantil de Cádiz, 28 julio
1812; Páez 1966) 

Compère, C. Teniente general francés, comandan-
te superior de Aragón y gobernador de Zaragoza,
firmante de las órdenes del día, Zaragoza, 8 mayo
y 3 junio 1811, sobre el sitio e inmediata caída de
Tarragona. (Gazeta de Aragón, 15 junio 1811;
Gazeta Nacional de Zaragoza, 6 y 30 junio
1811; Nómina Mariscales 1813)

Compte, Francisco. Portero de la Lonja de
Barcelona, encarcelado por los franceses en
mayo de 1809 por conspirador. En el consejo de
guerra subsiguiente le defendió Pedro Buena-
ventura Gassó. Fue condenado el 2 de junio de
1809 a continuar preso hasta el restablecimiento
de la paz. (Bofarull 1886, I, p. 370 y 375; Gazeta de

Valencia, 27 junio 1809) 

Compuerta, marqués de la. Cf. Villalpando y San
Juan, Mariano. 

Comway, Francisco. Coronel del regimiento de
Caballería ligera de Dragones de Almansa, 1817-
1819. 

Comyn, Tomás de. Llegó a Acapulco en la nao
China, cuando Morelos asediaba la plaza, 1811.
Siguió a Oaxaca, Veracruz y Puebla, y finalmente
a México. Autor de Estado de las islas Filipinas

en 1810, Madrid, 1820, con nuevas ediciones en
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Manila, 1877 y 1878; y de Apuntes de un viajero,

o cartas familiares escritas durante la insu-

rrección del reino de México en 1811-1814,
Madrid, 1843. La primera obra es comentada por
Latigazo, periódico de Manila, en su primer
número de 1821. (Palau y Dulcet 1948 y 1990;
Latigazo, cit.; Miquel i Vergés 1956) 

Conca Alcaraz, Antonio (Onteniente, Valencia, 16
junio 1746 - Valencia, 12 abril 1820). Tras estudiar
en el Colegio de San Pablo de Valencia, ingresó
cuando sólo tenía 14 años en el noviciado de
Tarragona de la Compañía de Jesús. Terminado el
noviciado, Conca permaneció en Tarragona el cur-
so 1762-1763, perfeccionándose en las letras
humanas, latín y griego principalmente. Uno de
sus condiscípulos fue Pedro Montengón. De 1763
a 1766 Conca estudió filosofía en Gerona. Luego
volvió a Valencia, donde terminó su primer año de
Teología coincidiendo con la expulsión de los
jesuitas. Tuvo que marchar al destierro, instalán-
dose en Ferrara, Italia. Tradujo al italiano el Dis-

corso sopra il fomento dell’industria popolare,
de Campomanes, Venecia, 1787. El 18 de mayo de
1789 dirige una carta a Carlos Andrés, desgracia-
damente perdida, en la que defiende a su herma-
no Juan Andrés, atacado por el jesuita Francisco
Javier de Idiáquez, en relación con las institucio-
nes de enseñanza pública de los árabes en Espa-
ña. Su obra más importante es la Descrizione

odeporica della Spagna in cui specialmente si

dà notizia delle cose spettanti alle belle arti

degne dell’attenzione del curioso viaggiatore,
Parma, 1793-1797, 4 vols. En esta obra Conca, en
palabras del P. Batllori, sistematiza, resume y,
para algunas regiones, completa el Viaje de Espa-

ña de Antonio Ponz, adicionado con otros viaje-
ros, singularmente Bowles y Bourgoing. Aunque
no carece de originalidad y de utilidad, Conca no
pasa de ser un escritor mediano. Panegirista de la
cultura española, gozó de la protección de los
marqueses de Llano, él era ministro de España en
Parma y luego en Viena, quienes trataron de
difundir la obra en el ambiente austríaco, con
poco éxito. En marzo de 1798 las tropas napoleó-
nicas lo expulsaron de Ferrara, y halló refugio en
la República de Génova. Aparte de algunas cartas, la
bibliografía de Conca se completa con la traduc-
ción de dos discursos pronunciados por Vicente
González Arnao en la Academia de la Historia:
Elogi storici del cardinale don Francesco

Ximenez de Cisneros e del conte di Campo-

manes, Génova, 1805. Restaurada la Compañía
de Jesús por Pío VII en 1814, y admitida en Espa-
ña por Fernando VII, Conca regresó a Valencia, en
donde en 1816 fue nombrado rector del Semina-
rio de Nobles, y en donde el 16 de febrero de 1817
hizo la profesión de los cuatro votos que la extin-
ción de la Compañía en 1773 le había impedido
hacer en su debido momento. (Batllori 1966)

Concepción, fray Crisanto de la. Prior de El
Escorial, 1813-1814. (López Vidriero 2002)

Concepción, fray Manuel de la. Autor de una car-
ta en la que denuncia los manejos de Antonio
Acha como afrancesado. (AHN, Estado, leg. 52 A,
doc. 5)

Concepción, fray Pablo de la. Carmelita descalzo,
lector de Teología, provincial primero y definidor
después de la Orden en Cádiz, examinador sino-
dal del arzobispado de Sevilla y de los obispados
de Cádiz y Córdoba y de la abadía de Alcalá la
Real; autor de Sermón para la bendición de

las banderas del regimiento de Voluntarios

Distinguidos de Cádiz... el día 14 de octubre

de 1808, Cádiz, 1808; de Sermón dogmático

moral para la solemne fiesta que celebró la

ilustre Archicofradía de María Santísima,

con el título de la Bendición de Dios,... en de-

sagravio de los ultrajes cometidos por los ene-

migos que han invadido nuestra España,

contra N. S. Sacramentado, Cádiz, 1810; y de
Oración fúnebre, que en las solemnes exe-

quias celebradas por el Ilmo. Cabildo... de

Cádiz en honor de la buena memoria del

Ilmo. Sr. D. José Antonio Sáenz de Santa

María, dignísimo obispo de Segovia, dixo...,
Cádiz, 1813 (Palau y Dulcet 1948 y 1990; Riaño
de la Iglesia 2004; cat. A. Mateos, Málaga, junio
1992). Otros títulos de 1722, 1726 y 1788 difícil-
mente pueden ser suyos, excepto quizá el último.

Concha, Jerónimo de la. Gobernador del castillo
de Tortosa, 1817-1821.

Concha, José. Afrancesado, subprefecto de Cór-
doba, 1 mayo 1810, secretario del conde de
Montarco en la Comisaría General de Andalucía,
con honores de prefecto, noviembre 1810-1811.
En 1812 siguió a Montarco y al ejército de Soult
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hacia Valencia; autor de Memoria sobre la situa-

ción política de las Andalucías, Madrid, 6 julio
1812, ms. (Mercader 1983; cat. Delstre’s, 1992) 

Concha, José Santiago. Magistrado de la Audien-
cia de Chile, 1817-1819. 

Concha, Juan Manuel. Vocal de la Junta y seño-
río de Molina, 1809. (AHN, Estado, leg. 15) 

Concha, Luis. Coronel gobernador de Zamboan-
ga (Filipinas), 1817-1818. 

Concha y Jara, Martín. Ayudante de Gabriel de
Avilés, coronel de Dragones, combatió a José
Tupac Amaru en noviembre de 1780, hallándose
en el regimiento de Caballería de Allende, y
defendió Cuzco en enero de 1781. Persiguió tam-
bién a Diego Tupac Amaru. En 1805 era teniente
coronel del regimiento de Milicias Disciplinadas
del Cuzco. Brigadier, 1811-1819. (AGMS) 

Conchi, Carlos de. Cf. Counchi, Carlos de.

Conchy, Carlos. Cf. Counchi, Carlos.

Concordia, marqués de la. Cf. Abascal y Sousa,
José Fernando.

Condado, José. Verdugo de Vitoria, destituido el
9 de junio de 1821. Se le describe viejo y achaco-
so, inepto ya para su oficio, por lo que causaba a
sus víctimas increíbles torturas. Así se describe
su ejecución de Gregorio Luzuriaga el 4 de junio
de 1821. (Montoya 1971)

Conde. Aparece en 1831 asociado con Salvador
Pérez en la dirección de las cadenas de éste, en
Sevilla. (Colección Causas 1865, V, p. 329) 

Conde, Antonio. Teniente coronel retirado, dipu-
tado suplente a Cortes por Toro, 1822-1823.
(Diputados 1822)

Conde, José Antonio (Peraleja, Cuenca, 1766 -
Madrid, 12 junio 1820). Estudió en la Universidad
de Alcalá. Doctor en ambos Derechos, hizo oposi-
ciones en 1789 a la cátedra de Lengua Hebrea, de
Alcalá, y en 1790 a la de Lengua Griega, y firmó la
oposición a la de árabe. Fue delatado a la Inquisi-
ción en 1789 por haber dicho que la confesión

auricular era una invención de hombres, que Jesu-
cristo no existió y que el que fingió serlo era un
hipócrita y que Moisés se valió de la ignorancia de
los israelitas para hacerles creer lo que dice la
Biblia. Se le acusaba además de haber compuesto
un Canticum voluptatis. Bibliotecario de la Bi-
blioteca Real, 1795, tradujo del griego las Poesías

de Anacreonte, los Idilios de Teócrito, y a Bion
y Mosco, y a Safo, Meleagro y Museo, Madrid,
1796 y 1797, y en seguida… la Descripción de

España del Xerif Aledrís, conocido por el

Nubiense, Madrid, 1799, hoy llamada Geografía

del Nubiense (reproducción facsímil en Madrid,
1983, Subastas El Remate, Madrid, 16 febrero
2006). Autor con Juan Antonio Pellicer de Carta

en castellano con posdata políglota: en la cual

responden a la carta crítica que un anóni-

mo dirigió al autor de las Notas del don Qui-

jote, Madrid, 1800. Académico de la Española y de
la Historia, en la que el 3 de agosto de 1803 leyó su
discurso de ingreso sobre Numismática arábiga.
Su Memoria sobre la moneda arábiga y en

especial la acuñada en España por los prínci-

pes musulmanes 1804, fue objeto de una reedi-
ción facsímil, Madrid, Mayrit, 1982. Autor de
Censura crítica de la pretendida excelencia y

antigüedad del vascuence, Madrid, 1804, publi-
cada con sus iniciales y el seudónimo de Cura de

Montuenga, y Censura crítica del alfabeto pri-

mitivo de España, y pretendidos monumentos

literarios del vascuence, Madrid, 1806. Los dos
folletos van dirigidos contra el guipuzcoano Juan
Bautista Erro y Azpiroz, autor de una obra dis-
paratada, Alfabeto de la lengua primitiva de

España, y explicación de sus más antiguos

monumentos, de inscripciones y medallas,
Madrid, 1806. Tras la crítica de Conde, replicó
Erro con Observaciones filosóficas en favor del

alfabeto primitivo, Pamplona, 1807. Conservador
Conde de la biblioteca de El Escorial, parece que
su afrancesamiento en 1808 se derivó del de Mora-
tín, de quien era muy amigo. Después del Motín de
Aranjuez, Moratín, preocupado y con miedo, no se
atrevía a ir por las noches a su casa, y dormía en la
de Conde. Éste se consideró comprometido, y
cuando los franceses abandonaron Madrid, les
siguió hasta Vitoria. Ya después aceptó varios nom-
bramientos; archivero y bibliotecario en el Ministe-
rio de la Policía, 1 septiembre 1809 (Gazeta de

Madrid del 28 de agosto), siguió a José I en su via-
je a Andalucía, ascendido en junio de 1810 a jefe
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de división del Ministerio del Interior. No era muy
palaciego, pero por lo menos el viaje le sirvió para
recoger algunas inscripciones arábigas. Miembro
de la Junta Consultiva de Instrucción Pública, ene-
ro 1811, de la Sociedad Económica de Madrid. De
esta época son las Quatre lettres à Silvestre de

Sacy, sobre las condiciones de su trabajo, que H.
Darenbourg y L. Barrau-Dihigo publicaron en la
Revue Hispanique, 1908. Regresó a Madrid en
1812, la batalla de los Arapiles, 22 julio 1812, le
obligó a refugiarse en Francia. Regresó a España
en 1814, yendo primero a su pueblo, pero como allí
le hicieron la vida imposible, se refugió en Madrid,
viviendo al principio oculto y sin poder salir a la
calle. En 1816 obtuvo el permiso de residencia en
la capital, le fueron restituidos sus escasos bienes,
y se le reintegró en las dos Academias de la Len-
gua y de la Historia. Mientras estuvo recluido se
enamoró de una prima de Moratín, Mariquita o
María Fernández de Moratín, 27 años más joven
que él, con la que se casó el mismo año 1816. Tra-
bajó también en lo que iba a ser su gran libro, la
Historia de la dominación de los árabes en

España, Madrid, 1820-1821, 3 vols., del que pudo
ver las primeras pruebas, pero no más, porque la
muerte se lo llevó. La Historia tuvo nuevas edicio-
nes en castellano, París, 1840, y Barcelona, 1844 y
1874, y traducciones al francés, alemán, inglés e
italiano. Hombre modesto y retirado, al decir de
Bowring, poseía una magnífica biblioteca, desgra-
ciadamente vendida en Londres en 1824. Se publi-
có entonces un catálogo. El 17 de junio de 1820
conmemoró su memoria la Sociedad Económica
de Madrid. Según Miscelánea de Comercio, Polí-

tica y Literatura, 29 julio 1820, que recoge la
precedente noticia, fueron sus testamentarios
Francisco Javier Argaiz y Juan Tineo y Ramírez.
Éste, íntimo amigo de Conde, se encargó de la
revisión del trabajo editorial y de la corrección de
pruebas, todo ello muy laudable, pero desgraciada-
mente Tineo no sabía árabe. A él quizás pueden
atribuirse muchas de las incorrecciones de la pri-
mera edición. Su biblioteca se vendió en pública
subasta, comenzada el 6 de julio de 1824, y se dis-
persó. Entonces se publicó un Catalogue, en
inglés, reproducido en 1956 por Rodríguez Moñi-
no. La posteridad fue muy severa con Conde,
quien llegó a ser acusado de ignorante, falsario e
impostor. Poco a poco la verdad se fue abriendo
camino, y hoy se reconoce el gran mérito de quien
fue en tantas cosas pionero. Un poco de mesura

va siempre bien a la ciencia. No era ignorante, ni
impostor. Lo de falsario se derivó de que Conde
citaba manuscritos que no estaban en ninguna
biblioteca; luego, se los había inventado. Después
se vio que figuraban en el Catalogue de su biblio-
teca. Por allí podrían haber comenzado. (AHN,
Estado, leg. 28 C, doc. 127; Morange 2002; Merca-
der 1949; Palau y Dulcet 1948 y 1990; Bowring
1877; Fernández Duro 1898; Gárate 1936; Misce-

lánea de Comercio, Política y Literatura, cit., y
30 junio 1820 publica su necrología; Manzanares
de Cirre 1972)

Conde, Juan (Vejer de la Frontera, Cádiz, ? - ?).
Torero elogiado por Pepe-Illo. Toreó mucho en su
tiempo, y murió entre 1820 y 1825. (Pepe-Illo
1984)

Conde, Juan. Capitán, gobernador de Santa Isabel
de los Pasajes (Guipúzcoa), 1818-1823.

Conde, Juan Pablo. Sociedad Patriótica de Sevilla,
30 junio 1820.

Conde, Manuel. Vecino de Yunquera. En 1821 se
quejó a las Cortes de haber sido allanada su casa
con fractura de puerta por José Fernández, escri-
bano de Orense, en comisión y a instancia de un
canónigo de aquella colegiata. (El Universal

Observador Español, 11 marzo 1821)

Conde Bravo, Santiago. Autor de Guía anual

teórico-práctica de los ayuntamientos, Ma-
drid, 1826, 3 vols., y Suplemento a la misma,
Madrid, 1829. (Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Conde García, fray Cristóbal Juan. Vicario del con-
vento compostelano de Santa Clara, confesor del
arzobispo Múzquiz, quien le utilizó para procurar
el alzamiento coruñés de 30 de mayo de 1808.
Legísima publicó su hoja de servicios, fechada en
La Coruña a 12 de junio de 1811. (Legísima 1912;
Meijide 1995) 

Condé Lartigue, barón de. Oficial ingeniero fran-
cés, que perteneció al ejército de su país durante
la época revolucionaria, exiliándose luego en Bil-
bao. A finales de 1821 fue llamado por el Ayunta-
miento de la villa para que, en colaboración con M.
Nantil, elaborase un plan de fortificaciones para la
defensa de la ciudad. El coste del proyecto ascendía
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a más de 260.000 reales. Destaca asimismo por su
labor periodística. Fue el principal redactor políti-
co, y quizás el propietario de El Patriota Lumi-

noso, periódico liberal moderado que continuó la
línea de El Despertador (de Zamácola). Destaca
una colaboración por entregas que se tituló «Erro-
res políticos. Gobiernos absolutos y derechos de
los pueblos libres. Obra legislativa, moral, política
y social», en El Patriota Luminoso, último tri-
mestre de 1821. (Pretende dar una visión general
de los fundamentos filosóficos del derecho y de la
política, desde una perspectiva universalista y ius-
naturalista.) (Guiard 1905)

Conde y Salazar, José María. Intendente de pro-
vincia, 1819-1822.

Conde y Velasco, Joaquín (Toro, Zamora, ? - ?).
Benedictino, catedrático de Vísperas de Teología
en el convento de San Vicente de Oviedo, que se
afrancesó al ser ocupada la ciudad por los france-
ses, marchándose a Toro. Dio aviso a Cabarrús de
que en Palencia había unos caudales que oculta-
ban los insurgentes, pero el aviso fue intercepta-
do por el Empecinado, quien juró matarle. Conde
emigró a Valladolid, desde donde el 4 de diciem-
bre de 1809 pedía una canonjía a las autoridades
francesas. (Moreno Alonso 1997) 

Conden. Cf. Couder.

Condom, Gregorio de. Abogado del Colegio de
Cádiz. En 1812 vivía en la calle de la Amargura,
nº 90. Redactor del Diario de las actas y discu-

siones de las Cortes, 1820-1823. (Abogados 1812)

Condom, Juan Bautista. Cf. Condón, Juan Bau-
tista.

Condón, Gregorio. Cf. Condom, Gregorio.

Condón, Juan Bautista. Francés, residente en
España desde 1749. El Gobierno le dio licencia, y
aun privilegio exclusivo, para exportar cáñamo
(Townsend 1988). En 1808 se dio la orden de que
no fuese molestado en su domicilio. (AHN, Esta-

do, leg. 29 E, doc. 95)

Condrés Pumarino, Antonio (Candás, Asturias, ?
- ?, 10 mayo 1835). Profesor de matemáticas en
el Instituto Jovellanos de Gijón, cuando se pensó

en su reapertura, 2 noviembre 1811, que no
pudo ser, y en el 15 de septiembre de 1813, fecha
en que se reanudaron las enseñanzas. Figura
como segundo profesor. Director interino del
instituto, desde el 12 de marzo de 1834 hasta su
muerte. (Lama y Leña 1902)

Conegliano, duque de. Cf. Moncey, Bon-Adrien
Jannot de.

Conejo, Diego. Ayudante honorario de embarco
del Colegio de Cirugía de Cádiz, 1807-1822.

Conejo, Sancho. Acusado por el 7 de julio de
1822, en la causa que sigue Jaime de Neff.

Conejos, Antonio. Tertulia Patriótica de Valen-
cia, 21 diciembre 1821. Cabo de la Milicia Nacio-
nal Voluntaria de Caballería.

Conesa, Diego. Profesor de humanidades, autor
de Plan de una gramática general, o princi-

pios generales que deben saber los que se

dedican a esta ciencia, plan aprobado por la
Dirección General de Estudios, Madrid, imp. de
la Minerva Española, 1822. (Castañeda y Alcover
2005)

Conesa, Francisco (Azuara, Zaragoza, ? - ?). Se
unió en agosto de 1822 a la insurrección realista,
en la que alcanzó el grado de alférez. Al acabar la
guerra se le dio licencia ilimitada, y sólo en 1827
fue recalificado como teniente. A partir de 1833 fue
uno de los más importantes jefes de partidas
carlistas, que actuaron en el Maestrazgo. (Rújula
López 1998) 

Conesa, José. Afrancesado, ayudante en Teruel,
y al cabo de dos años al servicio del rey José,
pudo en 1811, gracias a sus parientes y relacio-
nes, integrarse como teniente de Tiradores de
Cádiz, según denuncia L. B. en Diario Mercantil

de Cádiz, 30 agosto 1813. 

Conesa Conesa, Pedro (Orán, 27 septiembre
1752 - ?). Hijo de Antonio Conesa y de Antonia
María Conesa, naturales de Cartagena los dos,
ayudante del regimiento de Infantería de
Córdoba, recibe el 29 de julio de 1796 licencia
para casarse con Josefa Martínez Pinillos, nacida
en Chiclana el 12 de febrero de 1770, hija de
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Manuel Martínez de Pinillos y de Teodomira
Delgado Sánchez, ésta natural de Cádiz. Coronel,
teniente coronel del regimiento de Cuenca de
Milicias Provinciales, fiscal en el consejo de gue-
rra contra los generales Imaz y Hore por la pér-
dida de Badajoz. (El Redactor General, 6 agosto
1811; Moya 1912) 

Conforto, Manuel María. Interventor del primer
distrito militar, 1823.

Conget, José Fermín. Coronel, comandante del
tercer batallón de Voluntarios de Castilla, 38 de
Infantería de línea, 1817-1818; segundo coman-
dante del primer batallón de Voluntarios de
Aragón de Infantería ligera, 1819-1821; y coman-
dante del segundo batallón, 1822-1823.

Connedon, Miguel (? - ?, 1810). Jefe guerrillero
matado por los franceses entre Zubiri y Pam-
plona. El apellido parece mal transcrito. (Diario

de Barcelona, 23 julio 1810)

Connock y Mackensis, José (Almagro, 1765 -
Madrid, 17 septiembre 1837). De origen irlandés,
originariamente el apellido era O’Connok. Herma-
no menor de la Matallana. Guardia marina en El
Ferrol con sólo 12 años, tomó parte en el socorro
de las baterías flotantes de Gibraltar, y en el com-
bate naval del 20 de octubre de 1782. Mantuvo
correspondencia con Malaspina antes de la salida
de la expedición. Capitán de fragata, 1795, nom-
brado en este año secretario de Embajada y des-
pués encargado de Negocios en Venecia, con su
cuñado Matallana. Comisionado en Londres por la
Junta Suprema de Galicia, 1808. Presenta a la Jun-
ta Central un proyecto de operaciones militares,
en el que se incluye un plan de desembarco en
Guipúzcoa. El 16 de abril de 1812 fecha una repre-
sentación a la Regencia, que publica en la Gaceta

de Santiago, en El Redactor General, 6 junio
1812, y en Aurora Patriótica Mallorquina, 15
junio 1812, contra los serviles, la representación
de Lardizábal, en España vindicada; El Sensato;
El Correo de la Comisión Provincial de Santia-

go; y El Cartel, los tres últimos de Santiago. Incur-
so en la causa del Café de la Esperanza, 1814, y
condenado a la horca. Tuvo que huir a Francia,
1814-1820. Según Beerman, había sido afrancesa-
do (?). A comienzos de marzo de 1821 llegó a
Madrid, procedente de París. Se dice que había

sido también ayudante del periódico El Ciuda-

dano, 1814, director del Observatorio Astronó-
mico de la Isla de León, y que había estado
encarcelado en París, estos últimos datos sin
mayor precisión. Recibió en Cádiz, 1834, el títu-
lo de marqués de Ruchena, después de una larga
disputa con su hermana. El 24 de mayo de 1837
hizo testamento, dejando como albacea universal
a Lorenzo Calvo de Rozas. Murió soltero. (AHN,
Estado, legs. 48 C y 51 A; El Redactor General,

cit.; y Redactor General de España, 6 marzo
1821; Barreiro 1982a, p. 166; Beerman 1992) 

Connock y Mackensis, María Fernanda, II mar-

quesa de Matallana, conocida como la Ma-

tallana (Madrid, 2 abril 1756 - Madrid, 12
julio 1838). Hija del coronel José Connock, caba-
llero comendador de Lobón de la Orden de
Santiago, natural de Madrid, y de María Isabel 
de Mackensis, camarera de la reina, natural de
Lérida. Nació en el palacio del Buen Retiro, sien-
do sus padrinos en el bautismo del día 15
Fernando VI y de Bárbara de Braganza, repre-
sentados por el duque de Medinaceli y la conde-
sa de Lemos. Se casó con el II marqués de
Matallana, Miguel José Torres y Ruiz de Rivera.
Recibió la banda de las damas de María Luisa, 6
septiembre 1795, pero no se cruzó. En el Plan de
Malaspina para destituir a Godoy se la designaba
para acompañar a la reina, mientras Carlos IV
actuaba. El 18 de noviembre de 1795 regresó a
Madrid desde El Escorial. Se dijo que la

Matallana había entregado a Godoy los papeles
de Malaspina, pero no fue ella, sino la Pizarro.
Fue arrestada el 1 de diciembre de 1795 por el
alcalde de Corte Domingo Fernández Campo-
manes, quien de noche la condujo al Colegio de
las Niñas de Monterrey, en Madrid. El marqués,
que se encontraba en Madrid, pidió clemencia
para su esposa, y luego cayó en una profunda
depresión. Fue desterrada a Italia, haciendo el
viaje por Barcelona y Génova, hasta Padua,
mientras el marqués iba a Venecia a ocupar su
puesto de embajador (ella no podía acompañarle
mientras ejercía funciones oficiales). En 1798
Godoy les autorizó a vivir juntos, pero sin poder
regresar a España. Los dos regresaron a Madrid
en 1814. Al fallecer el marqués en 1817, María
Fernanda recibió una pensión de 25.000 reales
anuales, pero nunca le fue pagada. En 1820 fue a
París, a tomar las aguas, y solicitó una pensión.
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Perdió un pleito en 1834 con su hermano José
por el marquesado de Ruchena. Durante estos
años, cuando estaba ausente de Madrid, vivía en
Colmenar de Oreja. En su último codicilo nom-
bró albacea a Antonio de Barradas, duque de
Sedavi. Murió en Madrid, en su casa de la calle 
de Relatores, nº 11, manzana 158. (Beerman 1992)

Connway, Epifanio. Comandante del regimiento
de Almansa, 3 de Caballería ligera, 1815. Coro-
nel, comandante del regimiento del Príncipe, 3
de Caballería de línea, 1820-1822.

Connway, Francisco. Coronel del regimiento de
Almansa, 3 de Caballería ligera, 1815-1820. Éste,
o el anterior, acérrimo absolutista según el
Bosquejo del pan de conspiración del 7 julio.
(Gil Novales 1975b)

Conquista, conde de la. Cf. Vasco y del Campo,
Rafael.

Conquista, conde de la. Cf. Vasco, Francisco (en
1820).

Conquista, marqués de la. Cf. Orellana y Pizarro,
Agustín.

Conrad, Frédéric (Estrasburgo, 8 diciembre
1788 - Barbastro, Huesca, 2 junio 1837). Ingresó
en la Academia Militar en 1807, de la que salió de
subteniente. Destinado a España, fue herido en
la batalla de Fuentes de Oñoro, 3 mayo 1811. El
8 de octubre de 1813 ascendió a capitán y reci-
bió la cruz de caballero de la Legión de Honor.
Tomó parte en la guerra de España de 1823, como
ayuda de campo del general Schaeffer. Pasó des-
pués como comandante al cuerpo de ocupación
de África, y al crearse la Legión Extranjera en
1831 fue a ella destinado, con el grado de teniente
coronel. Sirvió en Argelia, hasta que en 1835, como
segundo jefe de la Legión Auxiliar Francesa,
llegó a España, para combatir a los carlistas.
La Legión llegó a Tarragona, tras una breve
escala en las Baleares, el 16 de agosto de 1835.
Los argelinos, como fueron denominados, desfi-
laron al día siguiente por las calles de la ciudad,
a los acordes del himno de Riego. No deja de ser
contradictorio que Conrad, veterano de 1823,
fuese recibido con esos sones. Pero así son las
vueltas de la vida. Ídolo de sus soldados, muchos

de ellos alemanes, que le llamaban der alte

Fritz, murió en combate. El mando francés trató
de ocultar su muerte, llevándose el cadáver a
Berbegal; pero no pudo ser, y el día 3 fueron lle-
vados los restos a Zaragoza, en donde el 6 se
celebró el funeral. Dejó en París a su viuda y a
tres huérfanos en muy mala situación económi-
ca. Luis Felipe otorgó una pensión a la primera,
y los hijos, protegidos por el heredero de la
Corona, ingresaron en un colegio militar. (Con-
dado 2002)

Consabido, el. Puede ser seudónimo de Eusebio
López Polo.

Consalvi, Hércules (Roma, 8 junio 1757 - Roma,
24 enero 1824). Cardenal creado por Pío VII,
1800; diácono, 28 julio 1817. (Hierarchia Catho-
lica 1968)

Consolación, fray José de la (Villafeliche,
Zaragoza, 2 septiembre 1769 - La Canaleta,
Lérida, 9 diciembre 1809). Hijo de padres muy
pobres, quienes lo colocaron en una fábrica de
pólvora que había en su pueblo. Pudo estudiar
latín gracias a la protección del administrador
real en Villafeliche, Alejandro Campillo; siguien-
do luego en Montón bajo la dirección del maestro
Felipe Romeo. Quiso ser carmelita, pero al no
conseguirlo, ingresó el 1 de junio de 1788 en el
convento de agustinos descalzos del Portillo, en
Zaragoza. Pasó después a Borja, estudió filosofía
en Zaragoza, y teología en Calatayud. Estuvo
después en correspondencia con fray Diego José
de Cádiz. A pesar de que se dice que no era muy
inteligente, llegó a ser predicador y misionero de
nota en Aragón y Navarra. Había luchado, según
se dice, contra las ideas de la Revolución
Francesa, tanto en lo religioso como en lo social.
En 1808 fue uno de los que preparó la defensa de
Zaragoza, contribuyendo a la exaltación de Pa-
lafox. Se le atribuye haber escrito alguna de
las proclamas de éste (Nombela 1906). Cuando
Zaragoza se entregó, los franceses le designaron
para acompañar a una columna francesa que iba
a Jaca para posesionarse de la plaza. Llegó a ella
el 8 de marzo de 1809, convocó una junta de
autoridades y de religiosos de los conventos,
ante la que expuso la necesidad de entregar la
ciudad a los franceses para evitar males mayo-
res. Influyó después para que desertasen los
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soldados de la guarnición, y poco después abrió
las puertas de Jaca a los imperiales. Otra versión
dice que en 1808 el Gobierno le nombró para que
fuese a Jaca, y aconsejase la entrega de la plaza.
Garroverea duda de que lo hiciese, y con él,
Rosel y otros autores eclesiásticos. Se dice que
fray José sale de Zaragoza, llega a Ayerbe, y allí
se entera de la rendición de Jaca, que no obstan-
te le será atribuida, con no poca confusión.
Vuelve a Zaragoza, se encarga de los hospitales y
es nombrado regente de la parroquia del Pilar.
Miembro de la Junta Gubernativa, a finales del
segundo sitio, votó contra la capitulación. Sin
embargo, una vez que ésta se produjo, continuó
en Zaragoza, protegido por el obispo Santander,
colaborando con los franceses. Parece que desde
el confesonario obraba contra ellos, por lo que
fue aprisionado el 30 de septiembre de 1809
(según Rosel, el 29 de noviembre de 1809), con
intención de llevarlo a Francia, pero no llegó por-
que fue fusilado en el camino, por orden del
comandante de la columna. Su cadáver fue halla-
do en las aguas del Canal Imperial en enero de
1816. Todo esto es muy oscuro, ya que la enreve-
sada prosa de Garroverea parece ocultar aquello
mismo que revela. La Sala Valdés añade que sus
restos fueron llevados a Zaragoza en olor de mar-
tirio. (Garroverea 1816; La Sala Valdés 1908;
Rosel 1908; Nombela 1906)

Constancia, marqués de la. Cf. Figueras y
Caminals, Francisco de Paula. 

Constans, Juan Pablo (Mataró, ? - ?). Canónigo
de la colegiata de Pons (Lérida), comandante del
cuerpo religioso militar llamado la Cruzada
Catalana, autor de Respuesta familiar a las

erradas máximas del cura de Porriño en su

conversación con el boticario de la misma

villa sobre el tribunal de la Inquisición,
Manresa, 1814; y de Consideraciones sobre la

naturaleza del gobierno constitucional,

según se ha querido establecer en España

desde el año 1812, Vic, 1827. (Arzadun 1910;
Molins 1889; Riaño de la Iglesia 2004) 

Constansó, Francisco. Vecino de Premiá de Mar
(Barcelona), autor de Arancel extraordinario,

que los señores del resguardo y otros llama-

dos parrots agravaban el comercio del Prin-

cipado, de fecha de 16 de marzo del corriente

año, Barcelona, imp. de Jordi, 1820. Se retracta,
2 junio 1820, en Diario de Barcelona, 23 junio
1820, de donde tomamos la información. 

Costansó, Miguel. Cf. Constanzo, Miguel.

Constantin. Jefe guerrillero, cuya partida entre
Burgos y la frontera habría sido supuestamente
destruida por los franceses. (Diario de Barcelona,
9 mayo 1810)

Constanzo, Agustín. Es probablemente Miguel
Constanzo. 

Constanzo, Miguel (Barcelona, 1739 - ?). Subte-
niente de Infantería e ingeniero delineante, enero
1762. Sirve en Cataluña y en la Costa de Granada.
Pasa a Nueva España en 1766. En 1767 y 1768 es
destinado a la provincia interna de Sonora: trabaja
en los planos de la bahía de la Paz y puerto de Cor-
tés y de la bahía de San Bernabé y cabo de San
Lucas, en parte en colaboración con José de Urru-
tia; y también el plano del puerto y nueva población
de San Blas, en Nayarit. Ingeniero extraordinario,
1769. Pasa a la antigua California, para tomar parte
en la expedición a las costas de San Francisco, Mon-
terrey y San Diego que, al mando de Gaspar de Por-
tolá, se proponía buscar el puerto de Monterrey y
fundar nuevos establecimientos. Uno de los expedi-
cionarios fue fray Junípero Serra. De la expedición
llevó Constansó, como se le denomina también, un
Diario, que se conserva manuscrito en el Museo
Naval de Madrid (publicado en 1970 por Boneu
Companys). Por orden del marqués de Croix publi-
có el libro Diario histórico de los viajes de mar y

tierra hechos al norte de la California, 1770, dife-
rente del Diario anterior. Al mismo tiempo realiza
el plano del fondeadero de la bahía de Monterrey, ya
localizado, y la carta reducida del océano Asiático o
mar del Sur. Asciende a capitán graduado, 1771.
Empieza en 1772 el proyecto de ampliación de la
Casa de Moneda de México, probablemente su pri-
mera obra de arquitectura civil. El virrey Bucareli le
envía en 1776 a reconocer y proyectar la recons-
trucción del castillo de San Diego, en Acapulco, que
había sido destruido por los terremotos de abril y
mayo de ese año. En su virtud escribe Relación de

estado del castillo de Acapulco, y elabora el pro-
yecto correspondiente. En 1777 realiza un mapa de
parte de Nueva España, en el que se indica la divi-
sión del Virreinato y las provincias internas, erigidas
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en Comandancia General; y levanta un plano de la
ciudad de México. Asciende a ingeniero extraordi-
nario, y se propone su paso a ordinario. Realiza los
planos de la Real Fábrica de Pólvora de México,
1780; proyecta el Jardín Botánico de la ciudad,
1789; en colaboración con Diego García Conde ela-
bora el levantamiento geodésico, de carácter reser-
vado, para un proyecto de defensa militar de Nueva
España, 1797; y él solo proyecta la Fábrica de
Azufre de México, 1798. Asciende a coronel e inge-
niero director, 1799. En 1803 realiza observaciones
meteorológicas en Veracruz. Para entonces ya esta-
ba en relaciones científicas con Alejandro de Hum-
boldt, de quien se cita una carta que le dirige desde
México, 22 noviembre 1803. Con Humboldt y Gar-
cía Conde colabora en 1807 en la Charte réduite de

la Partie Orientale de la Nouvelle Espagne,

depuis le Plateau de la ville de Mexico, jusqu’au

Port de Veracruz, que es la lámina IX del Atlas de

la Nouvelle Espagne de Humboldt, para la que se
utilizó el levantamiento geodésico de 1797, a pesar
de su carácter, ya que la ciencia venció a la seguri-
dad. (Capel 1983; Boneu Companys 1970; Puig
Samper et al. en Humboldt 1998)

Constanzo Aparicio, Claudio Antonio (Alba de Tor-
mes, Salamanca, h. 1774 - Cáceres, 1843). Acaso
rebotado de cura, llegó a Cáceres a finales del siglo
XVIII, y allí se casó en 1799 con Eugenia María
Guerra Llamazares, con la que tuvo trece hijos, sie-
te de ellos muertos antes de 1831. Se dice que
Eugenia murió loca. Oficial mayor de la Escribanía
de Cámara de la Audiencia de Cáceres; escribano de
su ayuntamiento, 1806-1823; secretario de su jun-
ta, 1808; bibliotecario de la asociación patriótica
de la ciudad, 1812. Fue el copista oficial de todo
el periódico manuscrito Asociación de Cáceres,
1813. Administrador del marqués de Santa Marta,
Pedro Cayetano Golfín y Colón, aunque Sánchez
Paredes duda de la veracidad de este dato, pero
Mercedes Pulido habla de la importancia que tuvo
su colaboración con el capellán de la Casa, Simón
Benito Boxoyo. Autor de Colección de lápidas y

otros monumentos antiguos descubiertos y ave-

riguados en esta villa de Cáceres, sus inmedia-

ciones y en otras poblaciones de la provincia

de Extremadura, hasta hoy 1º de junio de 1800,
Cáceres, 1828. El manuscrito se encuentra en la
Biblioteca Menéndez Pelayo. Académico corres-
pondiente de la Historia, 1819. Una carta suya a
Diego Clemencín, Cáceres, 20 abril 1819, publicó

Jenaro Sánchez Paredes en Hoy, 11 junio 1986. En
1820 contrajo una hemiplejia, que le privó incluso
del habla, enfermedad contraída según se dice al
liberar a unos naranjos de la nieve que les cubría.
Sus protocolos, Cáceres, 1806-1820, se encuen-
tran en el Archivo Histórico de Cáceres. Reunió
también un buen monetario. Se le califica general-
mente de hombre tan modesto como erudito.
(Palau y Dulcet 1948 y 1990; Artigas 1957; Hurtado
1915; Barrantes 1873; Guía-Inventario Protocolos
1954; Sánchez Paredes 1988; Pulido 1998) 

Constenla Garrido, Felipe. San Pedro de Parada,
parroquia de Santiago de Tabeirós, hoy concello de
A Estrada, Pontevedra, 8 junio 1788 - Tabeirós, 4
enero 1839). Hijo de Manuel Constenla y Manuela
Garrido. Estudiante de Derecho Romano, el 1 de
junio de 1808 se alista como voluntario en el Batallón
Literario de Santiago, con el que combate en el nor-
te de España hasta la derrota de Espinosa de los
Monteros, 11 noviembre 1808. En diciembre pasó a
las alarmas organizadas en Galicia por el marqués de
la Romana. Ya con el grado de subteniente, participa
en varias acciones, incluida la batalla del Puente de
Sampaio, 7 y 8 junio 1809, tras la cual quedó Galicia
libre de franceses. Pasa al primer regimiento de Ca-
zadores de Valencia, hallándose en la acción de
Albentosa, 3 marzo 1810, y fue uno de los que obli-
garon a Suchet a levantar el sitio de Valencia.
Siguió combatiendo en Aragón, siendo hecho prisio-
nero en Alcañiz el 17 de mayo de 1810. Los france-
ses decidieron llevarlo a su país: el 31 de mayo llegó
a Villabona de Tolosa, pero el día siguiente, 1 junio
1810, se fugó, pudiendo llegar a Valencia. Se halló en
la acción de Ulldecona, 26 noviembre 1810, derrota
española en la que volvió a ser hecho prisionero.
Esta vez fue llevado a Zaragoza, de donde se evadió
el 12 de enero de 1811. Se une después a las guerri-
llas riojanas de Alonso Cuevillas y Bartolomé Amor.
Teniente, 1 febrero 1811, en el batallón de Volunta-
rios de La Rioja, y pasa en mayo a los Voluntarios de
Álava, unidad que con el nombre de segundo bata-
llón de Álava quedó integrada en el recién creado
Séptimo Ejército. Tomó parte en las acciones de Bil-
bao, 21 junio 1811; Orduña (Álava), 4 agosto; y de
nuevo Bilbao, 13, 14 y 24 agosto 1811. Es propuesto
para el ascenso a capitán, pero de momento no se
aceptó. Sigue en 1812 combatiendo en Álava y Vizca-
ya, pero se queja de cierta preterición, porque los na-
turales de estas provincias son preferidos para los
ascensos. Lo mismo en 1813, hallándose en la acción
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de Castro Urdiales, 24 marzo 1813. Pasó después a
Francia con su unidad, recibiendo sendas cruces de
distinción por las batallas de Vitoria y Bidasoa, Ejér-
cito de la Izquierda y Séptimo Ejército. Al acabar la
guerra, su regimiento fue disuelto, pasando Cons-
tenla al Consejo de Justicia Militar de Valladolid, en
el que fue durante año y medio oficial fiscal de los
consejos de guerra. Sufrió muchas injusticias bajo el
absolutismo, entre ellas la de impedirle publicar
Rudimentos de jurisprudencia criminal para

utilidad de los oficiales del ejército que concu-

rren a los consejos de guerra. Destinado como
teniente al regimiento de Infantería de Mallorca, de
guarnición en Málaga. En 1817 se le incoó un proce-
so, cuyas conclusiones, a pesar del cambio de régi-
men, se añadieron al que se instruyó en 1820,
cuando el 17 de septiembre se negó a poner preso a
un paisano, porque la orden recibida era ilegal. En
Granada, 4 octubre 1820, volvió a solicitar el ascenso
a capitán, quejándose de que se prefiriese ascen-
der a los nativos de las Provincias Vascongadas, de
los que da algunos nombres de rápida e injustificada
promoción. Sufrió larga prisión por pretendida insu-
bordinación contra las órdenes del capitán general,
conde de Campoverde, para luego ser absuelto y
puesto en libertad el 8 de junio de 1821. Leyó el 9 de
abril de 1821 su propia Defensa, y la publicó, Grana-
da, 1821, con una Adición, en cuanto fue liberado,
en la que reivindicaba su honor, defendía las
libertades ciudadanas y atacaba a la aristocracia
absolutista (la Adición se publicó anteriormente en
El Liberal Moderado, Granada, julio 1821). Fue res-
ponsable del Reflejo de la dignidad del hombre,
Granada, 16 septiembre 1821. Denunciado este
número el 25 de septiembre de 1821 por José María
Ruiz, el juez Pedro María Cembrero lo absolvió
(Gazeta de Madrid, 10 diciembre 1821). El 22 de
marzo de 1822 Constenla envió la Adición a los
diputados a Cortes y al propio rey. Retirado con el
grado de capitán en sus tierras de Tabeirós, en la
madrugada del 4 de enero de 1839 una partida car-
lista asalta su casa, la queman y fusilan a Felipe
Constenla, todo un símbolo de los destinos naciona-
les. (Gil Novales 1975b; información facilitada por
José Manuel Pena García)

Consti, Carmen. Cf. Custi, Carmen. 

Cónsul y González del Villar, Juan (Oviedo, 1779
- Zaragoza, 20 febrero 1809). Hijo del regidor
perpetuo de Oviedo Juan Nepomuceno Cónsul y

Requejo y de Rita González del Villar y Fuertes Pola,
ingresó de cadete en el Colegio de Artillería de Se-
govia el 13 de enero de 1792, de donde salió de sub-
teniente el 11 de agosto de 1796. Sirvió cinco años
en la Marina, a las órdenes de José Mazarredo,
Federico Gravina y Antonio de Córdoba. A las órde-
nes de Tomás de Morla defendió Cádiz contra los
ingleses. Teniente de Artillería, 12 julio 1802; capitán
segundo de Artillería, 7 agosto 1802, con destino en
las compañías de Artilleros a caballo del tercer y pri-
mer regimiento, respectivamente. Ayudante mayor,
9 diciembre 1803, pasó después al Colegio de Sego-
via como ayudante segundo en la compañía de cade-
tes; capitán primero, 1806, con destino en el primer
regimiento residente en Barcelona. Pasó una larga
temporada en Asturias, con motivo de la muerte de
su padre, y con la Guerra de la Independencia se
presentó en Madrid, siendo uno de los defensores
del Parque de Monteleón. La intervención de O’Fa-
rrill cerca de Murat evitó su fusilamiento, y pudo
continuar viaje a Barcelona. Entonces escribió una
carta sobre los sucesos de Madrid, lamentable-
mente perdida, que en su momento impresionó
mucho en Asturias. A finales de mayo de 1808 se
presentó en Zaragoza, donde fue nombrado
comandante de Artillería y vocal de la Junta Mili-
tar de Defensa. Fue muy importante su labor de
dirección de los talleres, junto con otros destaca-
dos oficiales y maestros. En junio se trasladó a
Huesca, en misión de organización y reclutamien-
to, y volvió después a Zaragoza. En septiembre de
1808 reorganizó la Maestranza en el palacio de los
Torrellas. Enfermo y recluido en los sótanos del
edificio, murió el mismo día de la entrada de los
franceses en Zaragoza. (La Sala Valdés 1908) 

Cónsul Jove, Diego. Anuncia tres nuevas pastillas
para afilar navajas de afeitar, cortaplumas cuchillos,
etc., en su fábrica de hules de seda, abril 1809, y
después, en 1813, comunica haber trasladado su
fábrica, que incluye máquinas galvánicas y otras
curiosidades de física experimental, al Callejón
Bajo de los Descalzos, nº 55, en Cádiz. (Diario

Mercantil de Cádiz, 13 y 15 abril 1809 y 21 sep-
tiembre 1813; El Redactor General, 7 marzo 1813) 

Contadero, marqués del. Cf. Pérez de Vargas, Jeró-
nimo María.

Contador, Alejandro. Capitán de fragata, 1815,
capitán de navío, 1827-1830.
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Contador, Diego (Cádiz, h. 1757 - Madrid, 30 julio
1833). Cadete de Artillería en el Colegio de Segovia,
24 diciembre 1771, y continuó en él, llegando a
enseñar mecánica y cálculo diferencial e integral.
El 20 de enero de 1778 pasó a la Armada, como alfé-
rez de fragata, y maestro de mecánica en la compa-
ñía de Guardias Marinas de El Ferrol. Siguió
ascendiendo, teniente de navío e ingeniero ordina-
rio, 22 febrero 1783; capitán de navío e ingeniero
jefe, 21 abril 1792; brigadier de Marina, 6 enero
1794; jefe de escuadra, 22 julio 1796. Nunca navegó.
A comienzos de 1808 fue destinado a Cartagena, en
donde ocupó la presidencia de la Junta de Purifica-
ción de los oficiales que regresaban de Francia,
comandante de los tercios navales de Levante y
vocal de la Junta Económica del departamento.
Teniente general, 14 octubre 1814, continuó vivien-
do en Cartagena. Gran cruz de San Hermenegildo,
1816. En 1820 presentó al Ministerio de Hacienda,
para su remisión a las Cortes, un Plan de un fondo

perdido combinado en lotería. El 27 de abril 
de 1821 iba en la lista de serviles que se expulsó de
Cartagena, pero no con su nombre sino con un apo-
do, por lo que el Ayuntamiento pudo salvarle,
diciendo que no le conocía. El 8 de agosto de 1821
se le autorizó a residir en Murcia. El 23 del mismo
mes S. M. le nombró ministro de la Guerra. Al cono-
cerse la noticia en Cartagena, se le cantó el Trága-

la. La Miscelánea de Comercio, Política y

Literatura, 2 septiembre 1821, deplora el inciden-
te, pero reconoce que no es bueno para ministro.
No llegó a tomar posesión del ministerio. Consejero
del Supremo de la Guerra, 1824, y presidente de la
Junta del Montepío Militar hasta su muerte. Poseía
las grandes cruces de Isabel la Católica y de Car-
los III. (Pavía 1873; Gil Novales 1975b; El Univer-

sal Observador Español, 13 julio 1820)

Contador y Tena, Francisco (Hornachos, 7
noviembre 1768 - ?). Siendo teniente de Milicias
Honradas, empezó a servir en Cuerpos Francos el
27 de febrero de 1810, pasando a ser comandante
del escuadrón de Húsares de los Pedroches el 24
de marzo de 1811, teniente coronel el 28 de agos-
to de 1811, comandante agregado al regimiento 
de Santiago, 14 noviembre 1815; y comandante de
Lanceros de Extremadura, 4 diciembre 1815.
Comandante, también, del regimiento del Rey, 1
de Caballería y de Coraceros, 1820. Ilimitado en
Hornachos, 1826. Comandante del escuadrón del
regimiento de Borbón, 5 de Caballería de línea, 5

febrero 1828. El 14 de febrero de 1828 obtiene
licencia para casarse con Margarita Castañeda y
Romero, aunque acaso sólo se trate de la legaliza-
ción militar de un matrimonio ya realizado en ene-
ro de 1823. (AGMS; Ocerín 1959)

Contamina, conde de. Cf. Cerda (antes Cerne-
sio) y Marín de Resende, José Antonio de la.

Conte, Ignacio. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821.

Contero Ramírez, José (Osuna, Sevilla, 15 enero
1791 - Sevilla, 1856 o 1858). Hijo de artesanos
pobres, estudió humanidades en el convento de
Santo Domingo de Osuna, bajo la dirección del 
P. Arriaza. En Sevilla estudió Derecho, mantenién-
dose a base de lecciones particulares. Director del
Colegio de San Alberto, catedrático de Metafísica
de la Universidad de Sevilla, pronto se reveló como
hegeliano y difusor de esta doctrina. Contribuyó a
la creación del Ateneo de Madrid en 1835. No se
conserva de él nada escrito, excepto un programa
que su discípulo N. del Cerro publicó en la Revista

de Instrucción Pública. (Méndez Bejarano 1989) 

Contes y Aragón, Manuel. Oficial de la Secretaría
de Hacienda, 1821.

Contestí, Bartolomé. Médico, de la Sociedad
Patriótica Llummayor (Mallorca), 28 mayo 1820.

Conti y Vargas, Ramón César de (Málaga, 6 mayo
1795 - ?). Hijo de un coronel que fue gobernador de
Melilla y de Almería, ingresó en el Ejército como
cadete en 1807, participó en la Guerra de la Inde-
pendencia, en 1809 en Melilla, vocal de la Junta de
Melilla en 1810, en 1811 en las islas Chafarinas y en
1812 en el bloqueo de Pamplona. También en 1812,
agregado al Estado Mayor, estuvo comisionado en
Trujillo para llevar comunicaciones del servicio al
duque de Ciudad Rodrigo. Otra fuente, sin embar-
go, dice que se hizo afrancesado, y le supone naci-
do en Puerto Rico. En 1815 es de nuevo destinado
al Estado Mayor en el Ministerio de la Guerra, por
orden del capitán general de Andalucía, el conde de
La Bisbal. Oficial de la sección Topográfico-Político-
Militar de la Comisión de Jefes y Oficiales de todas
armas, 1816-1822. Teniente de Caballería en el regi-
miento de Farnesio, 1818; capitán en septiembre de
1819. En 1820 el conde de La Bisbal le ordena pasar
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a Valladolid y otros puntos de Castilla la Vieja, con
una pequeña columna de Infantería y Caballería
para ponerse a las órdenes del Empecinado con-
tra la facción de Merino. Sociedad Patriótica de
Lorencini, 16 abril 1820; y de Amantes del Orden
Constitucional, Madrid, 7 junio 1820, en cuya casa
de la calle Jardines se le habían cedido dos habi-
taciones. Sociedad Patriótica Cruz de Malta y La
Fontana de Oro, diciembre 1820. Preso el 30 de di-
ciembre de 1820, en virtud de la causa de Malta.
Redactor de El Eco de Padilla, Madrid, 1821. El
2 de agosto de 1821 es destinado al regimiento de
Guadalajara en Badajoz, cosa que él considera un
destierro. Se dijo que se le había enviado a Extre-
madura por su supuesta intención de asesinar al
cura Merino. Conti piensa por un momento aban-
donar el Ejército, pero al fin obedece. En octubre 
de 1821 dirige una representación a S. M. llena de
insultos a la persona del rey. Interviene en la Tertu-
lia Patriótica de Badajoz, y allí choca con Manuel
Alvarado. Se dice que quería pasar a Portugal, pero
la verdad es que el 2 de enero de 1822 fue detenido
en la Fuente del Marqués, cuando al parecer se diri-
gía a Madrid (según El Espectador fue preso en Oli-
venza). Prisionero en 1823 y condenado a muerte,
fue rescatado de la cárcel de Talavera de la Reina
por las fuerzas del regimiento de Caballería de
Lusitania, al mando del coronel Bartolomé Amor.
Regresó a Badajoz y emigró a Gibraltar. De 1824 a
1829 estuvo emigrado en Inglaterra. En 1824 se
ofrece como confidente al cónsul de España en
Londres, con recomendación de su pariente el con-
de de Via-Manuel, también confidente, por lo menos
a partir de 1830. Hoy por hoy es imposible saber si
Conti se hizo confidente a partir de 1824, o ya lo era
antes, cuando actuaba como liberal exaltado. (Dia-

rio Mercantil de Cádiz, 25 abril 1810)

Contilló, Francisco. Impresor de Algeciras du-
rante el Trienio. Suscriptor del Diario Gadita-

no, en Algeciras, según la lista facilitada por
Juan Roquero, publicada en dicho periódico el 1
de marzo de 1821. 

Contilló, Juan Bautista. Impresor de Algeciras,
1809-1812. 

Contillón. Cf. Contilló.

Contreras, Eduardo de. Tesorero de la Adminis-
tración Central de Hospitales Militares del Reino,

recibió la Orden Real de España, 22 octubre 1810
(Gazeta de Madrid del 1 de noviembre). Contri-
buyó con cien reales en favor de los establecimien-
tos de Beneficencia de Madrid, noviembre 1811.
Director general interino de Bienes Nacionales al
final del régimen josefino. (López Tabar 2001a;
Mercader 1983; Ceballos-Escalera 1997; Gazeta de

Madrid, cit.) 

Contreras, Joaquín. Teniente coronel, capitán de
Húsares Reales de Granada, hecho prisionero y lle-
vado a Francia, de donde pudo evadirse, y llegar a
Malta en marzo de 1814. El cónsul Megino lo envió
a Mahón. (Asín 1979) 

Contreras, Juan Senén de. Cf. Senén de Contreras,
Juan.

Contreras, Justo. En carta a la Junta Central, de 28
de noviembre de 1808, critica la presencia de Santia-
go Romero como intendente, corregidor y director
de fábricas en Guadalajara. (AHN, Estado, leg. 52 A) 

Contreras, Telesforo. Alcalde mayor de Guardia
(Jaén), 1817-1820.

Contreras y Oviedo, José María de, marqués de Bus-

cayolo. Hijo de José de Contreras Orense y Mocte-
zuma, marqués de Contreras, y de María Francisca
de Oviedo. En 1809 la mujer de Contreras y Oviedo
obtuvo la administración de las rentas de su marido,
la reclusión de éste y la separación de ambos. (Catá-
logo Títulos 1951; Matilla Tascón 1984; AHN, Esta-

do, leg. 32, doc. 49)

Contreras y Román, Juan (Pisa, Italia, 24 junio 1807
- ?, 1881). Hijo del oficial del ejército español en Ita-
lia Antonio Contreras y de Teresa Román, su espo-
sa; el 26 de mayo de 1815 fue nombrado cadete del
regimiento de Caballería del Algarve. Cuatro años
después empezó a contársele la antigüedad en el
cuerpo. En noviembre de 1819 pasó al regimiento
de Caballería de Santiago, con el que luchó en 1823
contra los Cien Mil Hijos de San Luis. El 14 de sep-
tiembre de 1823 fue hecho prisionero en Jódar
(Jaén), pero a los diez días logró fugarse del depó-
sito de Andújar, al que había sido llevado. Al acabar
la contienda, quedó con licencia indefinida, hasta
que en mayo de 1831 fue purificado. Poco después
pasó al regimiento de Caballería de León en clase de
cadete, pero graduado de alférez, grado que pasó a
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ser efectivo el 12 de noviembre de 1831 con destino
a la tercera compañía de Castilla del primer regi-
miento de ligeros. De guarnición en Badajoz,
1832-1833, pasó al final de ese año al ejército de
observación situado en la frontera entre Portugal y
Extremadura, con motivo de la guerra civil del veci-
no reino. En 1834 tuvo el encargo de perseguir car-
listas por Castilla la Nueva, pasando después a
Vizcaya y Álava, en plena guerra carlista, distin-
guiéndose en varias acciones y siendo herido, por lo
que ascendió a teniente el 22 de marzo de 1835.
Destinado al cuerpo del Estado Mayor del ejército
de reserva, contribuyó a levantar el primer sitio de
Bilbao, 1 julio 1835; después de estar de guarnición
en Pancorbo, el 13 de octubre de 1835 pasó al Ejér-
cito del Norte, hallándose después en la expedición
de Morella y en otras acciones de Levante, por lo
que recibió el empleo de comandante. El 22 de abril
de 1839 fue hecho prisionero por los carlistas en
Cariñena, siendo canjeado el 1 de agosto. Gran cruz
de San Hermenegildo, 7 septiembre 1839. Acabó la
guerra civil de comandante de escuadrón. En 1841
fue octubrista, por lo que tuvo que emigrar a Fran-
cia y fue dado de baja en el Ejército. En 1843 regre-
só a España, reingresó en el Ejército y Narváez le
ascendió al empleo de teniente coronel mayor de
Caballería, 30 junio 1843. Por su contribución a la
derrota de Espartero fue promovido a coronel del
regimiento de Numancia, 4 agosto 1843, pasando de
cuartel a Vallecas, Vicálvaro y el Pardo. En 1844
tomó parte en la reducción de las sublevaciones de
Alicante y Cartagena. Pasó después al regimiento
de Lusitania, y a Cataluña, región que recorrió en
previsión de que pudiera contagiarse de la insurrec-
ción gallega de 1846. Con motivo de la boda de Isa-
bel II, fue nombrado brigadier, 23 octubre 1846, con
antigüedad del día 16. De 1847 a 1849 se empleó en
perseguir carlistas, sobre todo por Cataluña. Reci-
bió en este tiempo la cruz de San Fernando de pri-
mera clase. En 1849 regresó a Madrid, siendo
ascendido el 16 de junio a mariscal de campo, de
guarnición en Barcelona hasta 1855. En septiembre
de 1855 fue nombrado segundo cabo de la Capita-
nía General de Puerto Rico, lo que acaso marcó el
comienzo de las simpatías progresistas de nuestro
personaje, hasta entonces moderado intachable. En
1865 empezó a ayudar a Prim en sus trabajos cons-
piratorios, y en enero de 1866 lo hizo ya abierta-
mente, teniendo que ocultarse después, pero
continuando la conspiración desde la clandestini-
dad. El 22 de junio de 1866 es uno de los dirigentes

de la insurrección de los artilleros de San Gil en
Madrid; tras el fracaso, logró ponerse a salvo. En
1867 fue uno de los que entró por Aragón, retirán-
dose de nuevo a Francia por Benasque. Tomó par-
te en la Revolución de 1868, tras la cual ocupó la
dirección del arma de Caballería. Elegido diputado
por Lorca (Murcia) a las Cortes Constituyentes de
1869, con apoyo de los republicanos, siéndolo des-
pués por Murcia en las legislaturas de 1871 y 1872.
Votó contra la candidatura de don Amadeo, y una
vez elegido, se negó a prestarle juramento, por lo
que fue dado de baja en el Ejército. Elegido senador
por Burgos, fue admitido el 4 de mayo de 1872, por
Santander, 20 septiembre 1872, y por Barcelona, 25
septiembre 1872. Después representó al distrito de
Villacarriedo, Santander, en la Asamblea Nacional
de la I República. Con ella, creyendo el Gobierno
que estaba dispuesto a sublevarse en Madrid en pro
del federalismo intransigente, el 11 de febrero de
1873 fue nombrado capitán general de Cataluña, en
donde los militares eran en su mayoría alfonsinos.
Llegó a Barcelona el 25 de febrero, a bordo del
Lepanto, organizó los Cuerpos Francos de la ciu-
dad, y en medio de la intensa agitación se mantuvo
en el puesto hasta el 5 de abril de 1873, día en que
le exoneró Castelar. Poco después, el 14 de abril
lanzó desde Madrid un manifiesto, sincerando su
conducta (publicado por González Sugrañes,
1903). El Gobierno le ofreció la dirección de la
caballería, pero rehusó. Prefirió presidir en Madrid
la Comisión de Guerra, nombrada por el Comité
intransigente de Salud Pública, a su vez éste presi-
dido por Roque Barcia. La comisión tuvo listo un
plan de insurrección a mediados de junio de 1873.
Contreras se puso al habla con Salvochea en Cádiz,
y el 12 de julio de 1873 se marchó de Madrid, lle-
gando a Cartagena el 13, donde se puso al frente del
cantón murciano, o directorio provisional de la
federación española. Allí autorizó a los jefes y oficia-
les del Ejército y de la Armada, que no simpatiza-
ban con el federalismo, a abandonar la plaza. Dio un
manifiesto A mis compañeros de armas, que
reproduce Puig Campillo. El apresamiento del Vigi-

lante por un barco de guerra alemán llevó a Contre-
ras a declarar con altivez la guerra a Prusia. Inició
una serie de correrías marítimas por la costa, lle-
gando a bombardear Almería y ocupando breve-
mente Alicante. Más tarde, ante el golpe de Estado
de Pavía, dirigió una proclama a las fuerzas canto-
nales, que publica también Puig Campillo. Partida-
rio de la resistencia a ultranza, no pudo evitar la



773

Copons y Navia, Francisco

capitulación, y en la Numancia fue llevado a Orán.
Allí en marzo de 1874 publicó una Memoria sobre
el sitio de Cartagena. Amigos y enemigos elogiaron
por igual su valentía y desinterés. (Segovia 1877;
Moratilla 1880; González Sugrañes 1903; Puig Cam-
pillo 1986; Diputados Pintados 1869; Páez 1966) 

Contreras y Rosal, Mariano. Comandante de
batallón de Artillería, caballero de la Orden Real
de España, 12 marzo 1812 (Gazeta de Madrid

del 18). (Ceballos-Escalera 1997)

Contreras Vargas, María Ana, VI, condesa de

Alcudia (? - ?, 1817). Heredó el título de su padre
en 1767. Quedó viuda del marqués de Santa Cruz
de Marcenado. (Santa Cruz 1944)

Contreras Vargas, María Josefa, condesa de Alcu-

dia, marquesa consorte de Cerralbo. Dama de
María Luisa, 21 agosto 1803. Casada con Manuel
Aguilera Galarza, conde de Cerralbo. Todavía figu-
ra en 1823. 

Conveniencias. Apodo de Asumendi, León.

Coñedo, José [sic, acaso Cañedo]. Jefe de una
partida guerrillera, nombrado el 7 de junio de
1810 por la Junta Superior de Asturias. (Gazeta

de Aragón, 15 agosto 1810)

Cook, Carlos Ernesto. Emigrado político inglés, del
que se sabe que puso en 1803 en Mahón un colegio
para la educación de la juventud y que fue expulsa-
do de Italia en 1821. Redactor de El Europeo, Bar-
celona, 1823-1824, en el que reveló aficiones
literarias, científicas y filosóficas, y donde publicó
la primera versión española, aunque incompleta,
del Sakuntala. (Guarner 1954; Bover 1868)

Copete, Juan José, alias Coronilla (? - La Carra-
ca, Cádiz, ?). Antiguo guerrillero de la partida de
los Guerra, muerto en presidio, convicto de ase-
sinato. (Díaz Torrejón 2001)

Cophalio. Cf. Baquíjano y Carrillo, José Javier
Leandro. 

Copons y Navia, Francisco, conde de Tarifa (Mála-
ga, h. 1769 - ?, 1842). Estudió matemáticas y otras
ciencias en la Academia Militar del Puerto de Santa
María, ingresando en el Ejército como cadete el 16

de junio de 1784. Ya como teniente participó en 
la guerra del Rosellón, y después tomó parte en la
Guerra de la Independencia, hallándose en Bailén
y en otras batallas y campañas. Brigadier, 12 agosto
1809; mariscal de campo, 16 marzo 1810, el mismo
día toma parte en el «paseo militar» frente a Santi
Petri ordenado por el duque de Alburquerque
(Gazeta de Valencia, 13 abril 1810). El 8 de junio
de 1810 el duque de Aremberg escribe a Copons,
exhortándole a que abandone la causa de los espa-
ñoles, y abrace la de los franceses. Copons contesta
desde los Castillejos, 9 junio 1810, defendiendo la
legítima causa española y el honor (respuesta publi-
cada en Diario Mercantil de Cádiz, 8 julio 1810).
Su escrito a la Junta de Sevilla, ya en Ayamonte,
fechada en el Cuartel General de Alcoytín, 11 julio
1810, se publica en Gazeta de Ayamonte, 18 ju-
lio 1810: comunica en él la ocupación de Moguer, en
donde los malos españoles tenían un partido consi-
derable. Dos oficios, 16 y 17 agosto 1810, a la Junta
de Ayamonte se hallan en El Conciso, 28 agosto
1810 (el segundo contiene otro del marqués de la
Romana). Una carta al general Remond, Castillejos,
18 enero 1811, en la que le censura por haber mata-
do a un prisionero español, en Diario Mercantil de

Cádiz, 28 enero 1811. Y un parte, Trigueros, 20
enero 1811, sobre sus combates con el mismo gene-
ral, en El Conciso, 28 enero 1811. Publica Carta al

editor del Semanario Patriótico, fechada en Aya-
monte a 16 de enero de 1811, Cádiz, 1811: hace
valer en ella su pericia militar. Su parte a la Junta de
Sevilla, Trigueros, 20 enero 1811, y Visos de Niebla,
21 enero 1811, en Gaceta Extraordinaria de

Cádiz, 9 febrero 1811. Sobre lo mismo, se parafra-
sean tres partes del 2, 11 y 21 de enero de 1811, en
Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de Valen-

cia, 1 marzo 1811. Cuando se disponía a atacar a
Niebla, recibió la orden de que parte de su división
se embarcase para Cádiz, a fin de unirse a las
fuerzas de Ballesteros. Salió de Cádiz en octubre 
<de 1811 y regresó en marzo de 1812, después de
defender Tarifa. El teniente Eugenio Iraurgui llevó
un Diario de las operaciones de la división expe-

dicionaria al mando de Copons, publicado en Vic,
1814. Su parte de Tarifa, 13 diciembre 1811, en El

Conciso, 17 diciembre 1811. En El Redactor Gene-

ral, 13 enero 1812, se publica su contestación al
general Leval, que el mismo día le había intimado la
rendición, Tarifa, 30 diciembre 1811(texto reprodu-
cido en la Gazeta de Aragón, 1 abril 1812 y en las
Memorias); y su Proclama a los soldados de la
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guarnición, de la misma fecha; y Proclama a los

habitantes, Tarifa, 5 enero 1812. Defendió Tarifa
del 29 de diciembre de 1811 al 5 enero 1812. Presi-
dió la Comisión Superior de Gobierno del reino de
Valencia, 1812, hasta su disolución por la Regencia.
Su proclama Habitantes del reino de Valencia,
Alicante, 23 abril 1812, se publica en El Redactor

General, 20 mayo 1812. La ejecución del guerrille-
ro Vicente Bonmatí le inspira una proclama, Alican-
te, 4 junio 1812, en la que promete que si se repiten
acciones de esa índole, mandará fusilar a veinte pri-
sioneros por cada uno español, y si no hubiese bas-
tantes, se traerán de la isla de Cabrera (publicada
en Correo de Cartagena; en Gazeta de Aragón, 4
julio 1812; y en Diario Mercantil de Cádiz, 13 y
14 julio 1812). A finales de noviembre de 1812 fue
enviado de aventurero al Cuarto Ejército, para inte-
grarse en el Primero. Su orden del día, Vich, 13 ene-
ro 1814, en la que felicita a sus tropas por haber
culminado la sexta campaña, se publica en Diario

de Juan Verdades, 3 febrero 1814. Colabora de ofi-
cio en El Patriota Ausonense, 17 marzo 1813,
reproducido en Diario de Barcelona, 20 marzo
1813. Un bando, Vich, 2 marzo 1814, sobre la
purificación de los afrancesados, en Gazeta de Ca-

taluña, 3 marzo 1814. Su representación a la Regen-
cia, Vic, 3 marzo 1813, se publica en El Redactor

General, 16 mayo 1813. Un parte, sin fecha, sobre
un combate en las inmediaciones de Olot el 4 de
octubre de 1813, en Diario Crítico General de

Sevilla, 5 noviembre 1813. Gran cruz de San Fer-
nando y de San Hermenegildo y de Carlos III, 30
noviembre 1813, por su defensa de Tarifa. El diplo-
ma de la concesión de la primera se publica en Dia-

rio Crítico General de Sevilla, 22 enero 1814.
Perteneció también a la Asamblea Suprema de la
Orden de San Fernando. La «Proclama del general
en jefe del Primer Ejército» y la «Circular del mis-
mo jefe a los gobernadores militares de los distritos
del Principado de Cataluña», en Tribuno del Pue-

blo Español, 2 abril 1813; un breve oficio al gober-
nador de Vich, Santa Coloma de Farnés, 10
diciembre 1813, en Diario Crítico General de

Sevilla, 20 enero 1814. Capitán General de Catalu-
ña, publica «Parte del general en jefe del ejército de
Cataluña al ministro de la Guerra», Vich, 9 enero
1814, en Gazeta de la Regencia del 10, y en Dia-

rio Crítico General de Sevilla, 16 febrero 1814,
que omite la firma; «Militares del Primer Ejército»,
Vich, 13 enero 1814, en Gazeta de Cataluña, 13
enero 1814. La proclama A sus tropas, Vich, 8

febrero 1814, sobre la mala situación del enemigo,
en Diario de Juan Verdades, 3 marzo 1814.
Teniente general, 16 febrero 1814. Su artículo de
oficio, Vich, 12 marzo 1814, en Gazeta de la Regen-

cia del 24, los enemigos han evacuado Gerona,
Puigcerdá, Olot y Palamós y en Diario Crítico

General de Sevilla, 30 marzo 1814. Un bando,
Gerona, 18 marzo 1814, sobre la expulsión de fran-
ceses, italianos, o naturales de países aliados de
Francia, y afrancesados, en Gazeta de Cataluña,
24 marzo 1814. Dirige una Proclama a las tropas

de su mando, Gerona, 21 marzo 1814, Redactor

General de España, 6 abril 1814. El 24 de marzo de
1814 recibió a Fernando VII, que volvía de Francia,
en el río Fluviá, en cuya ocasión cumplió escrupulo-
samente con su obligación, lo mismo que en las visi-
tas que anteriormente había recibido de parte del
rey; pero no se manifestó contrario a la Constituc-
ión, que había jurado en Valencia, e incluso aconsejó
al duque de San Carlos que, cuando el rey recobra-
se la Corona, quitase de su lado a cuantos le habían
aconsejado el viaje a Bayona. El discurso pronuncia-
do entonces, día 24, a las 12 de la mañana, se publi-
ca en suplemento al Observador del Segura, 2 abril
1814, y en Diario Crítico General de Sevilla, 10
abril 1814. En la Gazeta Extraordinaria de la

Regencia del martes 29 de marzo de 1814, Cádiz,
1814, se publica el parte de Copons del mismo día
24, en el que cuenta el recibimiento dado al rey a su
entrada en España, y expresa su satisfacción
(reproducido en Diario Crítico General de Sevi-

lla, 3 abril 1814, y en Diario Patriótico Extraordi-

nario de Sevilla, de la misma fecha). Éste fue el
comienzo de las desgracias de Copons. De nada sir-
vió que el 30 de mayo de 1814 ordenase que fuese
paseado por Barcelona el retrato de Fernando VII.
En efecto, al volver éste a España, le concedió en
Gerona la gran cruz de Carlos III, pero poco después
de acompañarlo hasta Zaragoza se recibieron dos
órdenes: por la primera debía dejar el mando a su
segundo, el barón de Eroles; la segunda, reservada,
dirigida a Eroles, prescribía su detención, que tuvo
lugar en la noche del 4 al 5 de junio de 1814 y su
confinamiento en Sigüenza y unos meses después
se le instruyó causa criminal. Acaso por obra de una
representación suya, el 9 de abril de 1816 se le
levantó el confinamiento, pudiendo trasladarse a
Madrid. Los perseguidores en esta primera etapa
habían sido Escoiquiz y Eroles, dato inquietante
para el futuro. En mayo de 1818 fue nombrado
gobernador militar y político de Barcelona. Publicó
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bandos, como Interesando muchísimo al buen

orden público el aseo de la ciudad, la seguridad

de sus moradores, la conservación de los empe-

drados, la solidez de los edificios y demás

que, sobre ser de conocida utilidad a todos en

general, Barcelona, 1818; y también «Historia de
España, época romana», en Diario de Barcelona,
8 febrero 1820, artículo en el que veladamente
manifestaba su escepticismo sobre la insurrección
entonces en curso. Al estallar la revolución en la
ciudad, fue destituido el 10 de marzo de 1820 y
conducido preso unos días después a la Cartuja de
Miraflores. Se le expulsó de Barcelona, y aunque
Málaga como desagravio le pidió para capitán gene-
ral, sólo se le empleó el 16 de enero de 1821, cuan-
do fue nombrado vocal de la Junta Consultiva del
Ministerio de la Guerra. En 1821 le dijo en Madrid a
José Moreno Guerra que su suegro, propietario en
Cataluña, no sacaba nada de sus tierras por culpa de
que los Sres. Haase y F. E. S. querían por sus fines
particulares que las fábricas alimentasen a los rusos
y a los turcos, pero no a los catalanes ni a los arago-
neses. Esto evidencia quizás tensiones, cuyo análi-
sis habrá que dejar a los especialistas. Cf. José
Moreno Guerra: «Comunicado», en Diario Gadita-

no, 16 octubre 1821. El 9 de junio de 1821 Copons
fue nombrado jefe superior político de Madrid, y
aunque dimitió, no se le aceptó la renuncia hasta el
7 de septiembre de 1821. Se introdujo en la maso-
nería con fines de espionaje, usando el nombre de
Tarif, aunque sin llegar a hacer juramentos ni otras
fórmulas. Buscaba información sobre la sociedad
masónica y sobre la comunería, sin conseguirlo por-
que se sospechó de él; por lo menos así se dice en
su expediente del AGMS. Por estas razones acaso
entre junio y septiembre de 1821, lejos de cerrar La
Fontana de Oro y otras sociedades patrióticas, pac-
tó con los oradores, y aun utilizó a veces este con-
ducto y el de la prensa para revelar las medidas
tortuosas del Gobierno sobre influir en las eleccio-
nes, y otras semejantes. Esto produjo una situación
de extrema enemistad entre él y el secretario de
Gobernación, Feliú. Publicó dos folletos sin título,
en 1821 y 1822; y El Jefe superior político a los

habitantes de Madrid, 16 junio 1821; y El jefe

superior político a los ciudadanos concurrentes

a la reunión de La Fontana de Oro, 16 julio 1821.
En un documento sin fecha del AGP aparece como
venerable de la 8ª torre de los comuneros de
Madrid, en la calle de Francos, casa del Molino,
nº 16, 2º. De nuevo el 7 de agosto de 1822 fue

nombrado capitán general de Castilla la Nueva, y
aunque también renunció, estuvo en el cargo 21
días, los suficientes para influir sobre la causa del 7
de julio, y para ganarse nuevas animosidades. Autor
también de Manifiesto que da al público el ciuda-

dano general... contestando al ministro de la

Gobernación de la Península, sobre la imputa-

ción de la carta que dirigió a S. M. el año 1815,

por cuya razón se le separó del mando político

de Madrid, 1822; y Contestación que ofreció dar

el general Copons en los papeles públicos del 26,
Madrid, 1822 (agosto). El 27 de febrero de 1823 se
le nombró jefe militar interino de Palacio, en el ejer-
cicio de cuyo cargo tuvo que salir al paso de una
intentona absolutista en Sevilla, 1 junio 1823. El 1 de
octubre de 1823, con la libertad del rey, cesó Copons
en su cargo, y en seguida comenzó la persecución
que le ocasionó en 1824 la ceguera. Trató de justifi-
car su conducta en Sevilla con un escrito sin título,
fechado en Córdoba el 27 de diciembre de 1823, y
publicado en la misma ciudad y año. Declarado
impurificado por sentencia del 9 de abril de 1827,
hasta 1833, con María Cristina, no se le revalidó el
empleo de teniente general, ni se le devolvieron sus
condecoraciones y sueldo condigno. Su esposa, muy
joven, murió desesperada. Así pagó Copons no el
haber sido revolucionario, sino el haberlo parecido
mediante el cumplimiento de su deber. Su hijo, el
coronel Francisco de Copons Navia y Asprer, publi-
có las Memorias de los años de 1814 y 1820 al

24, Madrid, 1858, obra de su padre, muy impor-
tante, aunque se nota la mano filial. En este libro se
incluye un retrato de Copons, litografiado por E.
Varela. (AGMS; Gazeta de Ayamonte, cit.; Gil
Novales 1975b; AGP, Papeles Reservados de Fer-

nando VII, t. 18 y t. 87; El Conciso, cit.; Diario

Mercantil de Cádiz, cit.; El Redactor General,
cit. y 6 mayo, 2 y 7 diciembre 1812; Diario de Bar-

celona, cit.; Diario Crítico General de Sevilla,
cit.; Tribuno del Pueblo Español, cit. y 4 junio
1813; «Barcelona recuperada, y entrada triunfante
en ella del retrato de S. M. el señor D. Fernando
VII», en Gazeta de Murcia, 18 junio 1814; Riaño de
la Iglesia 2004; Pardo Canalis 1985; cat. Casa Sub-
hastes Barcelona, 9 marzo 2000)

Coppinger, José. Coronel gobernador de San Agus-
tín de la Florida, 1817-1819; interino en 1817-1818.
Publicó Manifiesto, que hace..., demostrando el

injusto y violento proceder que se ha observado

en San Agustín de Florida, despojándole de
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orden de la autoridad gobernante de los archivos

de su gobierno y otros papeles, después de la

entrega de la provincia a los Estados Unidos de

América, Filadelfia, por Juan F. Hurtel, 1821 (36
páginas). Brigadier gobernador del castillo de San
Juan de Ulúa, en el que capituló el 19 de noviembre
de 1825. Le defendió Rafael Quesada en Defensa del

señor brigadier don..., sobre la entrega que hizo

por capitulación del castillo de S. Juan de Ulloa

[sic], de su mando a los disidentes de México, La
Habana, imp. fraternal de los Díaz de Castro, 1826.
(Casa Subhastes Barcelona, 25 enero 2001)

Cops, Esteban. Cirujano mayor del primer regi-
miento de Infantería ligera, caballero de la Orden
Real de España, 5 abril 1810 (Gazeta de Madrid

del 19). (Ceballos-Escalera 1997; Gazeta de Jaén,
13 abril 1810)

Coqueran, lord. Capitán de navío inglés, comandan-
te de la fragata de guerra Imperiosa, que el 25 
de junio de 1808 llegó a Cartagena, procedente de
Cádiz. Va recorriendo la costa, haciendo propagan-
da de la lucha española. Su finalidad es situarse, con
otras dos fragatas, sobre Barcelona, para impedir el
aprovisionamiento de los franceses. Sin duda, la
grafía del nombre está alterada. (Gazeta de Valen-

cia, 8 julio 1812)

Coqueret, José. Ingeniero y arquitecto, afrancesado.
Al acabar la Guerra de la Independencia se refugió
en Francia. Regresó después. En 1822 trabajó en
completar el estudio de Mariano Vallejo sobre la traí-
da de aguas a Madrid. (Barbastro 1993; Vernet 1975)

Corbalán, Joaquín. Coronel del primer regimiento,
afrancesado, caballero de la Orden Real de España,
25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del 27). Fue
uno de los beneficiados en 1809 con cédulas hipote-
carias. (Diario Mercantil de Cádiz, 10 agosto
1813; Mercader 1983; Ceballos-Escalera 1997;
Gazeta de Madrid, cit.)

Corbalán, Santiago. Magistrado de la Audiencia de
Cuzco, 1817-1819. 

Corbb, Amarino. Traductor del francés al castellano
de La inocencia perseguida, o las desgracias de

Fernando VII, Madrid, 1808, poesía escrita por una
señora inglesa, en que se describen todos los suce-
sos acaecidos a este virtuoso joven desde su más

tierna infancia hasta el presente. (Gazeta de

Madrid, 30 septiembre 1808; Diario Mercantil de

Cádiz, 6 diciembre 1808; Gazeta de Valencia,
17 febrero 1809, llama al traductor Amarino Corbi)

Corbera, barón de. Cf. Antich, Manuel de.

Corbera, José. Capitán de navío; capitán del puer-
to de Gijón, 1822-1823.

Corbh, Mariano. Cf. Corbb, Amarino.  

Corbi, Amarino. Cf. Corbb, Amarino.

Corchado, Luis. Picador de Sevilla, que actúa en la
corrida de Cádiz, 22 mayo 1814, en celebridad del
regreso de Fernando VII. (Mercurio Gaditano, 21
mayo 1814)

Corcuera, Ignacio. Junto con José Rebollo se encar-
gó de la Gaceta, durante las ausencias de su redac-
tor titular, bajo la dirección de Capmany. (AHN,
Estado, leg. 14 A)

Corcuera, Pedro. Cf. Hurtado de Corcuera, Pedro.

Cordeles, José. Pide a la Junta Central que actúe
con dureza contra los traidores. (AHN, Estado, leg.
52 D)

Cordero, Antonio. Brigadier de Caballería, 1811-
1823; en Sonora y Sinaloa, 1817-1819.

Cordero, Francisco Martín. Guerrillero, segundo
comandante de la partida de Francisco Castilla, es-
pía patriótico, con residencia en Madrid, pasa largas
temporadas en casa de Ruperto Cerezo, corregidor
de Tordesillas. (Sánchez Fernández 2001) 

Cordero, José. Impresor de Plasencia (Cáceres),
1814-1823. 

Cordero, José María. Abogado del Colegio de Cádiz.
Asesor de la Junta de Represalias en el Juzgado de
Cádiz, investigado en el propio tribunal por con-
ducta delictiva, lo mismo que los escribanos José
Rodríguez Peláez y Juan de Miguel y Villanueva,
defendidos en una carta impresa firmada por el
Ingenuo, contra la que sale al paso un «Aviso al
público», firmado por Segundo García Cid, secreta-
rio de la susodicha junta. Defendido también por
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Córdoba, Pedro Tomás de

U., junto con sus compañeros, en Diario Mercan-

til de Cádiz, 30 diciembre 1810. En 1812 vivía en
la calle del Rosario, nº 106. (Diario Mercantil de

Cádiz, 20, 23 y 30 diciembre 1810; Riaño de la Igle-
sia 2004; Abogados 1812) 

Cordero, Manuel. Vocal de la Junta de Badajoz,
1808, en representación de los labradores. Los
franceses apresaron a su mujer, por la que hubo
que pagar fuerte rescate. La junta le nombró capi-
tán. (Rincón 1926)

Cordero, Víctor. Segundo comandante del regi-
miento de Talavera de Milicia Nacional Voluntaria
Activa, 1823.

Cordero Domínguez, Francisco. Sociedad Patrió-
tica de Lucena, asistente.

Cordero de Santoyo, Miguel Tenorio. Secretario
de la diputación en Madrid de la Sociedad Econó-
mica de Jaén, 1819-1820.

Cordero y Villalante, Manuel. Capitán de fragata,
1809; capitán de navío, 1816-1823.

Córdoba, Felipe de. Consejero de Hacienda, 1800;
presidente interino del Tribunal de la Contaduría,
1801; supernumerario sin ejercicio, 1804; Sala de
Gobierno, 1815, y de Millones, en 1819-1820; vocal
de la Junta del Montepío, 1821-1822.

Córdoba, Francisco de, conde de Castelflorido.

Coronel del regimiento de Iliberia o primero de
Granada, el lugarteniente Murat le nombró para la
Junta de Bayona en la designación supletoria del 7
de junio de 1808. Asistió a partir de la segunda
sesión el 17 de junio. Pero luego se sabe su paso a
Cataluña por orden de la Junta Central. El 20 de
octubre de 1808 llegó a Murcia (Gazeta de

Madrid, 28 octubre 1808). Figura en 1809. En
1814 alcanzó la grandeza de España. (Catálogo
Títulos 1951; AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 193)

Córdoba, José. Capitán de Artillería, secretario de
la Junta Gubernativa del Colegio Militar de Cadetes
de Artillería de Segovia, establecido provisional-
mente en Sevilla. Solicita a los interesados que le
comuniquen sus papeles, ya que el archivo ha que-
dado en poder del enemigo. (Gazeta de Valencia,
30 mayo 1809)

Córdoba, José. Uno de los generales que firman una
Representación en favor de la Inquisición, según El

Redactor General, 11 julio 1812. Se hace difícil
determinar de quién se trata: desde luego no puede
ser José de Córdoba y Rojas, muerto en 1810, ni
José Córdoba y Ramos, fallecido en 1809, ni José
Fernández de Córdoba, que en la fecha no era gene-
ral. Acaso es José de Córdoba, capitán y/o coronel
de Artillería.

Córdoba, José de. Reunión Patriótica de Sevilla, 30
junio 1820.

Córdoba, José de. Coronel, subdirector de la fábrica
de fusiles de Plasencia, 1817-1819; secretario de la
Dirección General de Artillería, teniente coronel del
cuerpo, 1819-1823.

Córdoba, fray Matías. Dominico, autor de Utilidades

de que todos los indios y ladinos se vistan y cal-

cen a la española, Guatemala, 1798; y de Preleccio-

nes a los libros de elocuencia, Guatemala, 1801. En
1808 se trasladó a España a fin de gestionar la sepa-
ración respecto de Guatemala de la provincia domi-
nica de Chiapas. Se hallaba en Madrid el 2 de mayo
de 1808. Al enterarse del movimiento insurgente
mexicano de 1810, volvió inmediatamente a Chia-
pas, para procurar allí lo mismo. La situación de su
provincia en 1995 llevó a la publicación de documen-
tos, que le convierten en precursor, por ejemplo su
carta al obispo de Chiapas Ambrosio Llano, Ciudad
Real de Chiapas, 6 agosto 1811, quien le había pasa-
do el encargo gubernativo de redactar una lista de
eclesiásticos desafectos al sistema español, cosa que
no hace, pues, dice, todos son buenos. (Palau y Dul-
cet 1948 y 1990; Aubry 1995) 

Córdoba, Pedro Tomás de (Cádiz, 1785 - Madrid,
1866). De guarnición en Puerto Rico, 1797, pasó de
teniente a Caracas, y combatió contra los insurgen-
tes. Secretario en 1818 del capitán general de Puer-
to Rico Miguel de la Torre. Contra Félix Mejía
escribió la obra de teatro El triunfo del trono y

lealtad puertorriqueña, San Juan, 1824, vuelta a
publicar por Ángel López Cantos, con una impor-
tante introducción, en San Juan, Ateneo Puer-
torriqueño, 1990. Córdoba recibió un escudo 
de distinción en 1826, y recibió las grandes cruces de
Carlos III y de Isabel la Católica, y fue secretario
honorario de S. M. Dinamarca le concedió la orden
de Donneberg. Coronel de Infantería, 1837. En 1838
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se instala en Madrid como vocal de la Junta Reviso-
ra de las Leyes de Indias. Aprovechó la ocasión para
publicar Memorias geográficas, históricas, econó-

micas y estadísticas de la isla de Puerto Rico,
Madrid, 1838. Continuó en la junta hasta 1851,
mucho más allá de su supresión, ya que se le confió
la custodia de los objetos y documentos que habían
sido de ella, y se le pidió que escribiese una memo-
ria de la labor realizada. Cuando murió era brigadier.
(Romera 2004)

Córdoba, Rosalía de. Directora de la Academia de
Señoritas de Cádiz, que se trasladó de la calle Mur-
guía, nº 169, a la de Mateo de Alba, nº 164. (Diario

Mercantil de Cádiz, 7 agosto 1812) 

Córdoba, Ventura. Secretario de Milans del Bosch
arrestado en Tarragona el 8 de septiembre de 1823.
(Gil Novales 1975b) 

Córdoba y Figueroa, Miguel (Ronda, 29 septiembre
1782 - Osuna, 3 agosto 1866). Hijo de Felipe de Cór-
doba, natural del presidio de Alhucemas, tesore-
ro de ejército en Ceuta, y de Juana Figueroa Sánchez
de Badajoz, natural de Ronda. Cadete de Artillería,
28 agosto 1796; subteniente agregado, 14 noviem-
bre 1800; y efectivo, 15 diciembre 1800; teniente,
9 julio 1804. Estuvo destinado en Menorca de 1805
a 1808. Con la Guerra de la Independencia empieza
a ascender más rápidamente; sargento mayor, 14
octubre 1808; grado de teniente coronel, 19 octubre
1810; comandante de Infantería de línea, 22 agosto
1811; coronel, 21 diciembre 1812. Vocal por el ramo
de Guerra en la Junta de Galicia, enero 1810. Gran
cruz de San Hermenegildo, 4 marzo 1816. Se retira
el 24 de septiembre de 1816, quedando en clase de
disperso en Casarabonela (Málaga). No obstante, en
1817 figura de teniente coronel del regimiento de
Infantería de Soria, 11 de línea. Desde Casarabone-
la el 6 de marzo de 1819 solicita licencia para casar-
se con María del Rosario Govantes y Vizarrón.
Ascendido a coronel, pidió a las Cortes de 1821 que
se declarase haber lugar a la formación de causa al
secretario del despacho de la Guerra, por haber fir-
mado una orden en que S. M. mandaba que se sus-
pendiese una providencia dada por el Tribunal
Especial de Guerra y Marina, relativa al arresto de
varios oficiales del ejército. La Comisión de Infrac-
ciones de Constitución lo desestimó y se aprobó
este dictamen. (AGMS; Martínez Salazar 1953; El

Universal Observador Español, 3 marzo 1821)

Córdoba y Lasso de la Vega, Antonio de (Sevilla, ? -
Sevilla, 11 febrero 1811). Guardia marina en Cádiz,
17 mayo 1755; alférez de fragata, 18 febrero 1760,
navegó por el Mediterráneo, América y África, hizo
el corso, llevó tropas y personas reales, fue jefe del
apostadero del Río de la Plata, cayó prisionero de
los ingleses en la toma de La Habana, 1761, siendo
canjeado en 1763. En 1766 condujo de Cádiz a Civi-
ta-Vecchia a los jesuitas expulsos. Alférez de navío,
17 septiembre 1767; teniente de fragata, 15 junio
1769, y de navío, 28 abril 1774. Se halló en la toma
de la isla de Santa Catalina, Río Grande y Colonia
del Sacramento, tras lo cual ascendió a capitán de
fragata, 18 octubre 1777, y de navío, 16 septiembre
1781. En 1785 y 1788 hizo dos viajes de exploración
al estrecho de Magallanes, ascendió a brigadier el 9
de febrero de 1789, obteniendo el mando del apos-
tadero del Río de la Plata, puesto desde el que pro-
tegió el comercio español en la época de la guerra
contra la República Francesa, y ascendió a jefe de
escuadra el 25 de enero de 1794. Luchó contra los
ingleses en Cádiz, 1798, pasando después a Carta-
gena y a Brest, en alianza con los franceses. Llegó a
teniente general el 15 de octubre de 1802, en una
promoción debida a las fiestas del enlace del futuro
Fernando VII, aunque a decir verdad Córdoba se lo
merecía. Publicó una Memoria descriptiva. (Mén-
dez Bejarano 1989; Carrasco y Sayz 1901; Pavía
1873)

Córdoba y Ramos, José de (Utrera, Sevilla, h.
1729 - Cádiz, 1809). Guardia marina en Cádiz, 31
octubre 1746, viajó por África, América y
Oceanía; ascendió a alférez de fragata, 23 octu-
bre 1751; de navío, 13 julio 1752; teniente de fra-
gata, 3 marzo 1757; de navío, 13 julio 1760;
capitán de fragata, 6 agosto 1767; de navío, 21
abril 1774. Escribió Derrotas varias: de Cádiz

a la isla del Príncipe en la costa de Guinea.

De Montevideo a la isla del Príncipe y Cuenta

del viaje de la fragata Astrea en 1770, de

España a Filipinas. Carta a D. Andrés Reggio,

en abril de 1770, dándole cuenta de haber

hecho escala la fragata Astrea en el cabo de

Buena Esperanza. Brigadier, 13 junio 1781; jefe
de escuadra, 21 diciembre 1782; teniente gene-
ral de Marina, 21 septiembre 1789. Derrotado por
el almirante Jerwis en la batalla del cabo de San
Vicente, 14 febrero 1797, fue depuesto, medida
que se confirmó por orden de 10 de septiembre de
1799. Para sincerarse escribió Exposición al
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Coret Sala, Pedro

Sr. generalísimo Príncipe de la Paz, Cádiz, 17
diciembre 1805, que Pavía publica acompañán-
dola de un largo estudio. Le fue devuelto el
empleo, a la vez que se le jubilaba, por orden de
29 de diciembre de 1805 / 6 enero 1806. (Méndez
Bejarano 1989; Pavía 1873)

Córdoba y Rojas, José (Isla de León, 6 abril 1774
- Potosí, 14 diciembre 1810). Hijo del anterior
y de Julia María de Rojas y Blanqueto, maestrante
de Sevilla a los 10 años de edad; guardia marina,
28 agosto 1787; alférez de fragata, 16 mayo 1790.
Como capitán de fragata, estuvo con Liniers en
la reconquista de Buenos Aires, 1809, y mandó la
vanguardia en la guerra del Perú, fue hecho pri-
sionero y arcabuceado por los insurgentes de
Buenos Aires, quienes, después de muerto, lo
pusieron en la horca. Es el padre de Luis y Fer-
nando Fernández de Córdoba. (Cambiaso 1829;
Pavía 1873)

Cordón, Diego. Médico inspector del barrio de
Santa María y Merced, en Cádiz, 1811. (Diario

Mercantil de Cádiz, 5 septiembre 1811) 

Cordón, Juan José (Cuevas de San Marcos
[Cuevas Altas], Málaga, 1 marzo 1764 - ?, 3 abril
1827). Presbítero. Doctor en Teología por la
Universidad de Orihuela, lector de la materia en
la de Granada, profesor de teología moral en el
Colegio de la Purísima Concepción de Cabra
(Córdoba), rector del Seminario Conciliar de
Guadalajara y canónigo de su catedral. Obispo 
de Guadix, consagrado en Madrid el 25 de julio de
1824. En un Informe enviado al duque del

Infantado, jefe del Gobierno, 11 agosto 1825,
que se conserva manuscrito, se muestra escan-
dalizado por la conducta de los liberales de
Baza en los años del Trienio, a los que acusa
de «escritos sediciosos, predicaciones escandalo-
sas, heréticas e impías», y en fin de haberse com-
portado como facinerosos para intimidar a los
curas. (Se refiere a los diputados por Granada a
las Cortes de 1822, Nicasio Tomás, Andrés
García Bustamante y Pedro Álvarez Gutiérrez, y
al prior de la Colegial de Baza Mariano Sicilia.)
Este lenguaje servil pertenece a la guerra civil en
la que estaba sumiéndose España, y que prela-
dos cerriles, como Cordón, propagaban y ahon-
daban. (Hierarchia Catholica 1968; Guillén Gómez
2003) 

Cordón Villadiego, María. Sirvienta que figura entre
los donantes, para vestir a los regimientos de la
Princesa y de Soria, en la Sociedad de Señoras, que
preside la marquesa de Villafranca. (El Universal,
9 abril 1814) 

Córdova, Luis. Oficial del ejército que en 1822 se
afilió en París a la logia masónica de la Clemente

Amitié. (Eybert 1854) 

Coret Sala, Pedro (Llissá de Munt, Barcelona, ? -
?). Presbítero, que se hallaba empleado en la curia
de Barcelona en 1808, al ocurrir la invasión france-
sa. Inmediatamente se puso al frente de una parti-
da de somatenes. Volvió después a Barcelona, en
donde tenía una amiga llamada Narcisa Roca, cuya
casa le sirvió de centro para sus actividades: allí
guardaba el arsénico y los disfraces. De acuerdo
con Luis Lacy, organizó una tremenda red de
espionaje, y concibió una serie de proyectos, cali-
ficados de ilegales, como el asesinato de Maurice
Mathieu y del ayudante Devaux, el envenenamien-
to del pan de la ciudadela de Barcelona, del aguar-
diente de Tarragona, del vino del castillo de Llinás y
de las cisternas de Hostalrich y Mataró. Además,
pretendió abrir una mina subterránea por debajo
de las murallas de Barcelona para introducir en la
ciudad a las tropas de Lacy, y la voladura del casti-
llo de Lérida, que es lo único que se logró en parte
el 16 de julio de 1812. Aunque los franceses fueron
descubriendo paquetes de arsénico, no pudieron
evitar que el veneno alcanzase a parte de la guar-
nición de la ciudadela barcelonesa. El 29 de octu-
bre de 1812 murió asesinado el capitán Lecger,
edecán de Mathieu. Al mes siguiente se descubrió
todo, es decir, la que se llamó «conspiración de los
venenos», por denuncia del propio Coret, quien
calculando que ya no podía sacar más dinero de los
patriotas, confesó los hechos al comisario de Poli-
cía de Gerona, a cambio de 22 doblones de los lla-
mados de a ocho. El general Decaen sometió el 30
de noviembre de 1812 a todos los implicados a una
comisión militar. Coret, no obstante, se había esca-
pado, aunque pronto fue cogido, y encerrado en la
cárcel de Cardona, mientras Lacy le acusaba de
impostor y de delito de infidencia. La sentencia, no
obstante, del 21 de mayo de 1821, le declara
ausente, y prevé un ulterior procedimiento contra
él. (Diario de Barcelona, 3 diciembre 1812, 22
mayo 1813; Mercader 1949; Reig y Vilardell 1898,
año 1812)
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Corminas y Güell, Juan (Manlleu, Barcelona, ? - ?).
Estudió en el Seminario de Tarragona y en la Uni-
versidad de Cervera, en la que en 1824 se doctoró
en Teología. Publicó Oratio habita XV kal. novem-

bris anni MDCCCXXV, Cervera, 1825. Se cita tam-
bién su oración inaugural de la Universidad de
Cervera, 1826, que se conserva manuscrita en el
archivo de la de Barcelona. Hizo oposiciones a la
canonjía magistral de Tarragona, en 1831 se ordenó
de sacerdote. Fue regente de cátedra en Cervera,
canónigo de Calahorra, y secretario de cámara, rec-
tor del Seminario y gobernador eclesiástico de Bur-
gos. Publicó Oración fúnebre del Ilmo. Sr. D.

Ignacio Ribas Mayor, Burgos, 1840; Exámenes

públicos del Colegio de Señoritas educandas lla-

mado de Saldaña, Burgos, 1841; Breve resumen

de la historia de España en verso, 1843; Breve

resumen de la mitología, 1843; Compendio razo-

nado de la gramática castellana, 1844; y Suple-

mento a las memorias para ayudar a formar un

Diccionario Crítico de los Escritores Catalanes...

que en 1836 publicó... Félix Torres Amat, Burgos,
1849, su obra más importante, a pesar de la desca-
lificación rotunda de Palau. (Puig 1927; Palau y Dul-
cet 1948 y 1990)

Cornago, Francisco. Alcalde mayor de Miranda
del Castañar (Salamanca), 1817; corregidor de
Moya (Cuenca), 1817-1820.

Cornago, Francisco Javier. Afrancesado, archivero
del Ministerio de la Guerra, 21 agosto 1809 (Gaze-

ta de Madrid del 28 de septiembre). (AHN, Esta-

do, leg. 28 C, doc. 127)

Cornaro, A. Italiano emigrado en La Coruña, pri-
mer firmante el 1 de julio de 1823 de una procla-
ma a los compatriotas. (Diario Constitucional

de Palma, 11 septiembre 1823)

Corne. Dueño de un gabinete de lectura en
Madrid, 1821-1822. (Gil Novales 1975b)

Cornebois. Sargento de Granaderos del Real Ex-
tranjero, bajo José I, caballero de la Orden Real de
España, 25 octubre 1809 (Gazeta Madrid del
27). (Ceballos-Escalera 1997)

Cornejo, Miguel. Relator del Tribunal Supremo de
Justicia, 1821. Fiscal de la Audiencia de Vallado-
lid, 1822-1823.

Cornejo y Jaureguiondo, Rafael. Comisario de Gue-
rra, 1815-1823.

Cornel, Ramón. Uno de los diputados de la villa y
valle de Benasque (Huesca) que en comunicación
dirigida a Suchet, Benasque, 22 diciembre 1809,
reconocen a José I. (Gazeta Nacional de Zarago-

za, 7 enero 1809)

Cornel y Ferraz, Antonio (Benasque, Huesca, 31
enero 1745 - Valencia, 14 febrero 1821). Hijo de
Antonio Cornel y Ferraz y de Catalina Ferraz y Doz,
señores de la Casa de Anciles, ingresó como cadete
en el regimiento de Infantería de Galicia en enero de
1766, fue ayudante de campo del conde de Aranda
y después del conde de O’Reylly, con el que tomó
parte en la expedición de Argel, 1775, siendo grave-
mente herido. En 1778 murió su esposa en un
incendio en Zaragoza, y nunca más volvió a casarse.
Luchó contra los ingleses en América del Sur, ascen-
dió a brigadier en abril de 1792, se halló en la guerra
del Rosellón, ascendió a mariscal de campo a pro-
puesta de Ricardos. Fue gobernador de Lérida, 19
marzo 1795; teniente general, 4 septiembre 1795.
Capitán general de Mallorca, 19 noviembre 1796; de
Valencia, 2 abril 1798; y de Cataluña, 11 mayo 1799.
Publicó una serie de bandos: Bando sobre prohibi-

ción de tirar cohetes y otros fuegos en las calles

públicas de esta ciudad, Barcelona, 1799; Edicto

con la renovación de la Real Pragmática y pro-

visiones del Consejo respecto a los juegos prohi-

bidos, Barcelona, 1799; Bando sobre internación

de emigrados franceses a distancias prescritas,
Barcelona, 1799. Ministro de la Guerra, 3 septiem-
bre 1799 - febrero 1801. Hacia 1800 las malas len-
guas, especialmente la de Godoy, que le odiaba, le
suponía en amores pecaminosos con la duquesa de
Alba. Durante la Guerra de la Independencia se
halló en el primer sitio de Zaragoza, y fue vicepresi-
dente de la Junta Gubernativa del Reino, 1809,
director general de Artillería y ministro de la Guerra,
nombrado por la Junta Central, 15 octubre 1808. En
el parte del 19 de junio al marqués de Coupigny le
envía datos sobre la guerra en Austria, sacados de
los boletines de los ejércitos austríaco y francés,
recibidos con el correo inglés (Gazeta de Valencia,
27 junio 1809). La Junta Central, 18 noviembre
1808, le da la gracia de firmar sólo Cornel (Gazeta

de Madrid, 25 noviembre 1808). Gran cruz de San
Hermenegildo, 1816. Presidente de la diputación en
Madrid de la Sociedad Económica Mallorquina,
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1817-1819. Consejero de Estado, ausente en
1817 y ss. (AHN, Estado, leg. 1 I, doc. 20; Ez-
querra del Bayo 1959; La Sala Valdés 1908; Palau
y Dulcet 1948 y 1990)

Cornel y Ferraz, Francisco Javier (Benasque, Hues-
ca, 11 marzo 1765 - Valencia, 24 mayo 1830). Hijo de
Tomás Cornel y de María Ferraz, hidalgo, ingresó en
Guardias de Corps el 6 de febrero de 1786, se casó
en 1798 con Juana Benítez, cuando era segundo
capitán del segundo batallón de Voluntarios de Ara-
gón, llegó a ser sargento mayor el 6 de septiembre
de 1803; coronel en septiembre de 1808 y brigadier
el 9 de marzo de 1809. Jefe superior militar de Valla-
dolid, 3 diciembre 1815, pero en seguida goberna-
dor de Murviedro (Valencia), 1815-1820, cargo que
debió, según él mismo explica, a su intimidad con el
general ministro de la Seguridad Pública, Echávarri,
y que le proporcionó estrecha colaboración con el
«inmortal» Elío; juntos concibieron «las más lisonje-
ras esperanzas, no sólo de poder cortar el progreso
del mal, sino de arrancar las raíces de la rebelión que
estaban bien prendidas». Pero con el triunfo de la
revolución en 1820 se le despojó del mando en Mur-
viedro, vio su casa cercada en la noche del 21 de
octubre de 1821 debido a que se había propalado en
la Sociedad Patriótica de Valencia que era el cabeci-
lla de una conspiración para restablecer el despoti-
smo, salvar a Elío y exterminar a los patriotas. Así, el
12 de marzo de 1823 recurrió a la estratagema de
escribir al comandante militar de Valencia, José Cas-
tellar, ofreciendo el sacrificio de su vida, con un fusil
en la mano, en defensa de Murviedro, de la Consti-
tución y de la nación. Pero no le valió, porque el jefe
político, Juan Abascal, dispuso que su casa fuese
allanada entre la 1 y las 2 de la madrugada del 23 al
24 de marzo de 1823, a fin de llevarle preso y depor-
tarle, lo que al fin no se atrevieron a hacer por
encontrarle en estado físico deplorable. Tuvo que
refugiarse en Zaragoza, donde fue apresado y lle-
vado a Valencia, permaneciendo en esta situación
hasta el 13 de junio de 1823. Comisionado de Vigi-
lancia Pública en Valencia, 1824-1825. El 23 de junio
de 1825 firma en Valencia la Relación histórica de

la conducta política y militar que ha observado

durante el sistema constitucional, que se conser-
va manuscrita, y en cuya virtud fue purificado el 30
de septiembre de 1826. (AGMS)

Cornell y Ferraz, Antonio. Cf. Cornel y Ferraz,
Antonio.

Cornide, Antonio. Afrancesado, mayor del segundo
regimiento, caballero de la Orden Real de España,
27 octubre 1809. (Diario Mercantil de Cádiz, 10
agosto 1813)

Cornú, Martín. Francés de origen, pero residente
en España, fue comisario de Policía de Salamanca
bajo la ocupación francesa. En 1817 solicitó ingre-
sar en la policía francesa, para dedicarse a vigilar a
los refugiados españoles. Se le empleó en misiones
secretas durante la invasión de 1823, las que conti-
nuó ejerciendo en Cádiz en 1824 y 1825. (López
Tabar 2001a)

Cornuol, Juan Armando (?, h. 1785 - ?). Joyero
español. Pasa por Tours en mayo de 1823 con
dirección a Bilbao. (AN, F7) 

Corola, Manuel. Receptor de bulas, 1808. Vecino de
Villahermosa en 1821. (El Universal Observador

Español, 6 marzo 1821)

Coromina, Bernardo. Suscriptor del Diario Gadi-

tano, según la lista facilitada por Juan Roquero,
publicada en el citado periódico el 1 de marzo de
1821. 

Coromina, Francisco. Era alumno de la Escuela de
Nobles Artes, matriculado en la de San Fernando,
cuando en enero de 1818 se le destinó como super-
numerario al departamento de Grabado de la Ceca
de Madrid. El 10 de junio de 1821 se le habilitó para
la labor de talla. El 20 de marzo de 1822 se le envió,
como primer grabador, a Santander, a la Casa de Re-
sello de Medios Luises, y el 5 de septiembre de
1822 pasó a la Casa de Barcelona. El 6 de agosto 
de 1823 se le ordenó marchar a Cádiz, pero se negó
por disconformidad con el liberalismo. El 30 de
octubre de 1824 todavía no se había resuelto nada
respecto a su situación. Grabador principal en Sevi-
lla, 1828, sirvió seis años en Madrid y tuvo varias
comisiones en Barcelona, por lo que en 1842 solici-
tó la plaza de grabador general de las Casas de
Moneda del Reino, que obtuvo el 24 de noviembre
de 1854 (tomó posesión el 1 de diciembre). Se jubi-
ló el 21 de junio de 1861. Fue académico de mérito
de la de San Carlos y socio, también de mérito, de
la Sevillana de Amigos del País. (Catalina 1980) 

Coromina y Faralt, José (Barcelona, 1756 - ?, 1834).
Grabador de láminas y profesor de la Escuela de
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Bellas Artes de Barcelona desde comienzos del
siglo XIX hasta 1830, y director de la sección de
Grabados de la Academia de San Fernando.
(Ossorio y Bernard 1975; Enciclopedia Catalana
1981; Páez 1981)

Corominas, Magín (Barcelona, ? - Barcelona,
1839). Abogado, fabricante, hizo fortuna como
asentista durante la ocupación napoleónica, no
siendo perseguido después por la protección que le
dispensó el marqués de Campo Sagrado. Diputado
por Cataluña, 1820-1822; vocal de la Junta de
Comercio, nombrado en julio de 1821 por el Ayun-
tamiento de Barcelona, a título consultivo; miem-
bro de una comisión para conciliar las actividades
de la junta con las de la Comisión de Fomento, que
eran las mismas y daban lugar a una duplicación de
los esfuerzos. Reformó la Comisión de Fomento en
1826. Su fábrica de tejidos e hilados en el Ter fue
destruida durante la guerra carlista. Toda su vida
Corominas luchó contra el librecambio y el contra-
bando; también contra los llamados derechos de
cops, sobre el trigo, que fueron abolidos el 27 
de mayo de 1822. (Elvira 2001; Ruiz y Pablo 1919)

Corominas, Teresa. Personaje que en Barcelona,
1815, se autodenuncia, no sabemos con qué motivo,
de ser vendedora de preservativos. (Guereña 2004)

Corominas y Escaler, Buenaventura (Oristà, Vic, ?
- Lérida, 9 agosto 1841). Aprendió en Vic el oficio
de impresor, que perfeccionó en Barcelona. Hacia
1786 se estableció como grabador, impresor y
librero en Huesca. El 20 de septiembre de 1801 se
le dio licencia para montar una imprenta en Léri-
da, aunque siguió como librero en Huesca. Duran-
te mucho tiempo desde la ciudad aragonesa hacía
frecuentes viajes a Lérida para ayudar a Rosa
Escuder en su imprenta, de la que fue corregente
a partir de 1808. Juntos publicaron el Diario de

Lérida, 1808, y entre 1808 y 1810 se cuidaron del
papel sellado. Se casó con Antonia Escuder, la hija
menor de Cristóbal Escuder, quien continuó la
imprenta de la familia, ya sola con su marido, en
1818. Corominas, inculpado de haber impreso
unas proclamas contra los franceses, fue detenido
y llevado a Francia. Vivió en Auxerre, hasta que
logró escapar, y tras un largo viaje por Bolonia,
Westfalia, Holanda y Plymouth, llegó a Lérida, rea-
nudando las impresiones en agosto de 1817. Fue
muy hábil en la xilografía. La imprenta Corominas

existió hasta 1868, llevada por los descendientes
de Buenaventura después de su muerte. (Tarragó
1950; Jiménez Catalán 1997; Páez 1981)

Corona, Nicolás. Teniente agregado a la Arti-
llería, llegado a Zaragoza con las divisiones va-
lencianas. Se distinguió en la batalla de Tudela,
23 noviembre 1808, y estuvo en todo el segundo
sitio. (La Sala Valdés 1908) 

Corona, Ramón. Hacendado, diputado por
Madrid a las Cortes de Cádiz, elegido el 28 de
julio de 1813, juró el 22 de agosto de 1813. Ofi-
cial tercero de la Secretaría de Gobernación,
1823. (Calvo Marcos 1883)

Corona, Román. Abogado promotor de la causa
contra los guardias de la Persona del Rey, por los
sucesos de febrero de 1821. (Selva 1821) 

Coronado, Fermín. Contador de la Real Mesa y
Maestrazgo de la Serena (Badajoz), vecino de Villa-
nueva de la Serena, casado y con siete hijos, de los
que el mayor no había cumplido doce años en 1809,
y de los que no sabe nada desde la entrada de los
franceses en Villanueva el mismo año 1809. Desde
Sevilla se quejó de los procedimientos del alcalde
mayor de Villanueva, Liborio Tudela y Ramos, quien
había dictado auto de prisión contra él y embargo
de bienes. El 18 de febrero de 1809 se ordena la sus-
pensión de dicho auto, y que la Junta de Badajoz
remita los antecedentes. La invasión de la provincia,
al concentrar todas las energías en la defensa, impi-
dió a la junta cumplir con lo que se le pedía. Coro-
nado en abril de 1809, pide que se le nombre
comisionado para poner a salvo la cabaña confisca-
da al conde de Campo Alange y al marqués de Pera-
les, y que se hallaba próxima a los pueblos invadidos
por el enemigo. (AHN, Estado, leg. 29 F, doc. 139 y
leg. 29 G, doc. 190)

Coronado, Juan Pedro. Capitán de fragata, 1802;
capitán de navío, 1809, 1823.

Coronado, Miguel. Oficial mayor de la Colecturía
General de Expolios y Vacantes, y secretario
nato de la misma, 1817-1826.

Coronado, Vicente. Soldado del regimiento de
Voluntarios de Toledo, taquígrafo de las Cortes
de Cádiz y de las Cortes, 1820-1823.
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Coronado y Blanco, Mateo. Alcalde mayor de
Villafranca de Córdoba, 1817-1820.

Coronas, José. Autor de Observaciones sobre la

pesca llamada de parejas de bou, Valencia,
1821. (Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Coronas y Maldonado. Cura que desde Almaz-
cara (León), 26 octubre 1808, se declara partida-
rio de las rogativas públicas, y reclama que en
toda España se hagan solemnes funciones con
exposición y presencia del Santo Sacramento.
(AHN, Estado, leg. 52 D) 

Coronel, Indalecio. Alcalde mayor de Cañete de
las Torres (Córdoba), 1817-1820; juez de prime-
ra instancia de La Carlota (Córdoba), 1822-1823.

Coronel de los bigotes, el. Cf. Bourbon Busset,
François Louis. 

Coronilla. Cf. Copete, Juan José.

Corpa, Santos (Morata de Tajuña, Madrid, h. 1777 -
Madrid, 12 abril 1810). Cabo primero de la partida
de guerrilla de Luis Gutiérrez, preso en la noche del
16 de febrero de 1810 por la justicia de Orusco
(Madrid), juzgado por la misma y por la Junta Cri-
minal Extraordinaria de la capital, y condenado en
virtud del decreto del 16 de febrero de 1809 a la
pena de garrote, que se ejecutó llevando al cuello
un letrero en el que constaban sus delitos. (Gaze-

ta Nacional de Zaragoza, 10 mayo 1810)

Corpas, Benito (?, h. 1766 - ?). Teniente retirado,
casado con Peregrina Jiménez, testigo de cargo
contra los diputados liberales en 1814-1815.
(Lista Interina Informantes 1820)

Corpas, Cecilio (Granada, ? - ?). En la medida en
que puede reconstruirse la biografía de este per-
sonaje, comenzó su carrera en la Hacienda de
Sevilla, comisario de Guerra en la ciudad duran-
te la Guerra de la Independencia. En 1815, gen-
tilhombre de S. M. y cónsul en Faro, empleo que
pierde en 1817 por alguna falta cometida en el
desempeño del mismo (figura sin embargo en
1817-1818): condenado a siete años de prisión,
cumplió tres en Badajoz. Ministro en Hamburgo,
no llegó a tomar posesión. En cambio sí logró
penetrar en la camarilla de Fernando VII, en la

que aparece como protegido de Ugarte. Agente 
de Fernando VII, se dirá de él que formó parte de
clubes liberales, y aun años después tendrá fama
en los medios policiacos franceses de comunero
o carbonario. Esto sólo demuestra cómo Fer-
nando VII colocaba sus peones por todas par-
tes. Implicado en la conjura absolutista de
noviembre de 1820, huyó con el general Jenaro
de Quesada hacia Francia, pero en Vitoria fueron
descubiertos y detenidos; pero no les impidió lle-
gar a su destino, gracias a oportunas proteccio-
nes, pero, eso sí, cada uno por su lado. En
Bayona y luego en París Corpas se dedicó a intri-
gar con Valdés, el de los gatos, y otros curiosos
personajes. En 1822 parece que volvió a Bayona,
buscando la ocasión de una penetración absolu-
tista. Se registra su nombre en Toulouse en el
otoño de 1822, pero no se sabe bien para qué. En
1823 llega la hora del triunfo en la Secretaría de
Revillagigedo. Ugarte le nombra ministro en
Berna, y de paso le confía una delicada misión
financiera a evacuar en París. Aquí publica
Précis historique de l’origine et des progrés

de la rebellion d’Espagne, traducción de un tal
Nicolás Garrez de Mesière, 1823. El 6 de sep-
tiembre de 1824 Corpas regresa a Madrid, pero
al ser designado Ugarte ministro en Turín, ten-
drá que acompañarlo. Se queda en París, sin
embargo, y el 15 de noviembre de 1825 regresa a
Madrid, para encontrarse con la orden de confi-
namiento en Burgos. Otra vez el 11 de marzo de
1826 se sabe que está en París, ahora en contac-
to con el banquero Aguado y con Javier de
Burgos. Luego se hizo carlista, y aún parece que
en 1833 intentó sublevar Andalucía; al fracasar,
se refugió en Portugal. Todavía se le menciona
en 1837 en Tolosa, con su amigo Vicente
González Moreno, el verdugo de Málaga. No se
sabe cuándo murió. (Baroja 1934a; Ortiz Ar-
mengol 1970)

Corradi, Fernando (Madrid, 1802 - ?). Pasó su
infancia en Francia. Autor de Catecismo políti-

co, arreglado a la Constitución de la monar-

quía española, Madrid, 1820. En 1829 se leyó
en la Sociedad Económica de Cádiz una oda suya
sobre el poder de las ciencias, y otra en 1830 de
exaltación de España y de su rey (publicadas en
Acta 1830a y 1830b). Por su primera obra dra-
mática, El cerco de Zamora, Madrid, 1833,
obtuvo un accésit de la Academia Española.
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Siguió con Torrijos, o las víctimas de Málaga,
Madrid, 1835; Lecciones de elocuencia forense

y parlamentaria, Madrid, 1843. Desde el 7 de
mayo de 1844 dirigió en Madrid El Clamor

Público, periódico desde el que reivindicó las
libertades fundamentales. Siguió con La monar-

quía visigoda, según el Fuero Juzgo, Madrid,
1860-1861; Los conflictos de Italia, Madrid, 1860;
Sentimiento religioso, espíritu monárquico,

amor a la independencia e instinto de la

libertad en el pueblo español, Madrid, 1875;
Don Diego Saavedra Fajardo, discurso en la
Academia de la Historia, Madrid, 1876; Leccio-

nes de elocuencia, Madrid, 1882. (Palau y
Dulcet 1948 y 1990; Acta 1830a y 1830b; Hart-
zenbusch 1894; Ovilo 1859) 

Corradi, Juan (Plasencia, Italia, ? - ?). Esta-
blecido en Madrid desde muy joven. Traductor
de Baculard d’Arnaud, Experimentos de sensi-

bilidad, historias y novelas, 1795-1799, con 2ª
edición en 1830; autor de Descubrimiento y

conquista de la América, o compendio de la

historia general del Nuevo Mundo, Madrid,
1803. Jefe de redacción del Diario de las actas

y discusiones de las Cortes. Tras pasar año y
medio en Perpiñán, llega a París en junio de
1817. En mayo de 1820 solicita a la Embajada
española un subsidio de mil francos para poder
repatriarse, ya que ha sido repuesto en el cargo
de jefe de redacción del Diario de las actas y

discusiones de las Cortes, Madrid, 1820-1823.
Autor de un Catecismo político, atribuido tam-
bién al anterior, cuya segunda edición es pres-
entada a las Cortes en octubre de 1820. Juez de
hecho, diciembre 1820. Jefe de redacción del
Diario de la Corte, Madrid, 1822. En septiem-
bre de 1822 se encuentra en París, en compañía
de José Bertrán de Lis. Ambos son expulsados
en noviembre por orden del prefecto de Policía
de París en 48 horas y de Francia a la mayor bre-
vedad. No conocemos el fondo del asunto.
Tradujo también libros de francés. (El Univer-

sal Observador Español, 14 diciembre 1820; Gil
Novales 1975b; Aguilar Piñal 1996; AN, F7, 11995,
expte. Bertrán de Lis) 

Corral, fray Andrés del (Lumbrales, Salamanca, ?
- ?). Agustino, autor de La Inquisición confun-

dida, representación leída en las Cortes el 17 de
agosto de 1813, inserta en la Gazeta de La

Coruña, 9 septiembre 1813; y Gazeta de Valla-

dolid, 3 octubre 1813. En ella se manifiesta la
inocencia de los sabios españoles que fueron
sacrificados por este tribunal (El Universal, 3
febrero 1814, p. 136). La Inquisición mandó reco-
ger este escrito por decreto del 22 de julio de
1815. Publicó también Respuesta del P. … a su

contemporáneo Come-pimienta y Escribe-

pimiento, Fr. Veremundo Andróminas de Cas-

calaliendre, Valladolid, 1814. (Palau y Dulcet
1948 y 1990; Robledo 2003; Carbonero 1873) 

Corral, Diego. Capitán del regimiento de Fer-
nando VII, antes Guías, a las órdenes de Riego en
enero-marzo de 1820. (Fernández San Miguel
1820) 

Corral, Fausto Ignacio de, marqués de Narros (?
- ?, 26 junio 1837). Descendiente del famoso ilus-
trado Joaquín de Eguía, marqués de Narros. En
la Guerra de la Independencia fue afrancesado,
y después su casa de Vitoria fue apedreada por
la multitud el 12 de febrero de 1814. (Fernández
Sebastián 1993)

Corral, Francisco Baltasar del. Primer firmante
de una Impugnación al Manifiesto que el

Ayuntamiento Constitucional de la ciudad de

Alhama dirigió a la nación española, 1813
(son seis en total los firmantes). El texto va diri-
gido contra el presidente del Ayuntamiento,
Juan Toledo. (Gómez de Liñán 1822)

Corral, Hipólito del (Zaragoza, h. 1776 - ?).
Ingresó de cadete en el Ejército el 2 de octubre
de 1790, alcanzando el grado de teniente coronel de
Artillería el 10 de noviembre de 1810. Coman-
dante de Artillería de Almería, 1817, y de Santo-
ña, 1819-1822, retirado desde el 25 de enero de
1822 hasta el 17 de marzo de 1825. Alcanzó el
grado de coronel el 14 de diciembre de 1829, y la
efectividad del mismo el 15 de septiembre de
1832, con antigüedad de 2 de enero de 1824. El
2 de febrero 1833 obtuvo el grado de brigadier,
y el 8 de septiembre de 1837 fue nombrado jefe
de escuela. Poseía la gran cruz de San Herme-
negildo. (AGMS)

Corral, José del. Teniente coronel, comandante
de la Guardia de Honor del rey de Suecia, 1812.
Coronel vivo, teniente coronel del regimiento de
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Sevilla, 14 de Infantería de línea, 1817-1821.
Copia de su correspondencia oficial, 1812-1843,
se encuentra en el manuscrito Libro en que se

halla copiada la correspondencia general de

oficios. Que da principio en 16 de octubre

de 1812, 146 pp., puesto a la venta por José
Manuel Valdés, Oviedo, noviembre 1997, en
910.000 pesetas. (Cat. Valdés, cit.) 

Corral, Luis del. Comandante del regimiento de
la Reina, 2 de Caballería ligera, 1815-1822; coro-
nel primer comandante del batallón de Zaragoza
de Milicia Nacional Voluntaria Activa, 1823.

Corral, Manuel. Músico, autor de Canción

patriótica para la ópera El saqueo, a los fran-

ceses en España, arreglada por él mismo para
pianoforte, Madrid, 1808. (Gómez Imaz 1908)

Corral, Manuel del. Empleado de Hacienda dete-
nido en Badajoz el 27 de abril de 1822 por patrio-
ta. Emigrado en Inglaterra, le recomienda Cea
Bermúdez a González Salmón, Londres, 8 enero
1831. (Gil Novales 1975b; AHN, Estado, leg.
5518)

Corral, Miguel del. Comisario honorario de Gue-
rra, 1817-1834.

Corral, Pedro. Clérigo, presunto miembro de la
Junta del Ancora, según una relación enviada
por el intendente Pío Gómez Ayala, Badajoz, 28
mayo 1824. (Flores del Manzano 2002)

Corral, Pedro Antonio del. Comisario honorario
de Guerra, 1819-1832.

Corral y Arias, Luis del (Zaragoza, 21 junio 1784 -
Zaragoza, 17 diciembre 1854). Sobrino del general
Ballesteros, ingresó en el Ejército de cadete el 22 de
marzo de 1802, pasando a estudiar a la Academia
Militar de Zamora hasta el 10 de octubre de 1805.
Participó en la Guerra de la Independencia, llegan-
do a coronel el 26 de noviembre de 1815. Coman-
dante de escuadrón graduado de coronel, marzo
1820; individuo de la Junta auxiliar de Inspección
de la Caballería, 1820-1821; jefe político de Alican-
te, septiembre de 1822, hasta la invasión francesa.
Sociedad Liberal Filantrópica de Alicante, 15 enero
1823. Ayudante de campo del teniente general
Francisco Ballesteros, 13 febrero 1823. Con licencia

indefinida, 1823, de 1824 a 1831 vivió en Barcelo-
na. Impurificado en ambas instancias. Amnistiado
en 1833, se halla en Madrid, 20 enero 1834, pen-
diente de la aplicación de la amnistía: le reco-
mienda Gerónimo Valdés, que lo conoció durante
la Guerra de la Independencia. Asciende a briga-
dier el 29 de agosto de 1836, nombrado el 5 de
septiembre de 1837 coronel de Cazadores de Caba-
llería de la Guardia Real. Comandante general de
la provincia de Huesca, 1 noviembre 1838 - 15 fe-
brero 1839; segundo cabo de Aragón, 22 febrero
1839 - 31 diciembre 1840. El 24 de mayo de 1841
obtiene licencia para casarse con Leonor Ascaso y
Medrano. Gran cruz de San Hermenegildo, 18
enero 1843; mariscal de campo, 30 enero 1843.
Segundo cabo de Cataluña y gobernador militar
de Barcelona, 30 enero - 30 mayo 1843, sigue des-
pués de segundo cabo de Aragón hasta el 10 de
agosto de 1843. (AGMS; Vaudoncourt 1824, p. 244) 

Corral Rodríguez, Luis (Mondoñedo, 7 octubre
1784 - Mondoñedo, 18 octubre 1830). Licenciado
en Farmacia, poeta que sigue la línea de Castro y
Neira, villancicos y romances en gallego, y un
Epitalamio en castellano, 1829, con motivo de
los desposorios de Fernando VII y María Cristina.
(Carballo 1981)

Corrales, Francisco (? - Aracena, Huelva, 26 mayo
1810). Coronel del regimiento provincial de León,
muerto a las pocas horas de la batalla por la ciudad.
(Gazeta de Valencia, 26 junio 1810) 

Corrales, Gabriel. Capitán a quien la Junta de Extre-
madura confía, junto a dos religiosos, por acuerdo
de 21 de diciembre de 1809, la defensa de Villanue-
va de la Serena, Trujillo y Mérida, cada uno con
treinta hombres, que se aumentarán hasta formar
una partida de ciento cincuenta (Diario Mercantil

de Cádiz, 1 enero 1810). El 6 de junio de 1810 mató
a seis franceses de una avanzada e hizo dos prisio-
neros en la Morera (Badajoz). (Gazeta de Valen-

cia, 10 julio 1810)

Corrales y Luque, Antonio. Canónigo y juez sino-
dal de Málaga, 1805, después deán y juez de Cru-
zada; autor de Discurso en que se prueba la

recomendación que tiene por todos títulos 

la Junta Central de Gobierno de estos reinos de

España e Indias. Y que es conducente a la

causa común que continúen las de capitales
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de reino, provincia o partido, Málaga, 1808,
folleto de 36 páginas en el que se titula profesor
de Derecho. Libr. de Mallén y plaza de la Seo
(Gazeta de Valencia, 24 febrero 1809). Y de
Sermón que en la solemne función de acción

de gracias celebrada en 13 de julio de 1817,

con motivo de la elección de... Fr. José García

Palomo para maestro general... de la Mer-

ced..., Málaga, 1817. (Llordén 1973; Gazeta de

Valencia, cit.)

Corre, Dámaso de la. Corregidor afrancesado de
Madrid. (Diario Mercantil de Cádiz, 12 octu-
bre 1812) 

Correa, Antonio. Gentilhombre de cámara, miem-
bro de la comitiva que acompañó a Bayona al
infante Carlos María Isidro, 1808, después te-
niente general que estuvo con Fernando VII en
Valençay; y fue enviado a España por los france-
ses. (Azanza 1957; Pardo Canalis 1985)

Correa, Diego (Tenerife, ? - ?). Hijo del hojalate-
ro Antonio Juan Correa. De gran estatura y fuer-
za muscular, trabajó también la hojalata y
asimismo la plata. Se distinguió en la defensa de
Santa Cruz en 1797, y se le considera muy útil en
caso de incendios. El 2 de abril de 1802 dos
embozados agredieron al alcalde mayor Matías
López Gago; éste gritó que Correa le estaba
matando. Entró en un regimiento de Milicias, y
fue nombrado guarda mayor de Montes de La
Laguna. Cesó a comienzos de 1804. Casado con
María Botino. El capitán general marqués de
Casa-Cagigal le mandó el 27 de junio de 1808 a
Gran Canaria, de donde volvió una semana des-
pués; se trataba de arrestar al capitán de una fra-
gata que pasó por Las Palmas con pliegos de
Bonaparte, pero cuando llegó, ya se había mar-
chado. Llevaba también un pliego para el coronel
José Verdugo, comandante de Armas de Gran
Canaria, en el que le indicaba lo que tenía que
hacer en este caso. Carlos O’Donnell, que busca-
ba un pretexto para atacar a Casa-Cagigal, detu-
vo a Correa, le pidió el pliego, lo leyó, se lo
devolvió, y le dijo que continuase como si no
hubiese pasado nada. Correa aceptó todo, mien-
tras O’Donnell comenzaba su campaña contra la
infidencia de Casa-Cagigal. Luego Correa fue
uno de los que vigilaban la casa del arrestado
marqués de Casa-Cagigal. El 19 de diciembre de

1808 se embarcó para la península. Se fue a Sevi-
lla, sentó plaza en el Ejército, fue hecho prisione-
ro, se fugó y volvió a Sevilla. Cuando los
franceses entraron en Sevilla, se fue a Cádiz don-
de para subsistir puso una escuela de esgrima.
Después se le confió una misión secreta en los
Estados Unidos, por donde viajó con el nombre
de Antonio Gorbalán, al parecer con fondos
enviados de La Habana, 1813. Aunque el gobier-
no anglo-americano ordenó su arresto, Correa
pudo llegar a La Habana, y de allí a Cádiz. Intervi-
no en la cuestión suscitada por Doyle contra Juan
Jacinto López con un artículo en el suplemento al
Duende de los Cafées, de 23 noviembre 1813, en
el que ya se firma El enemigo de los tiranos.

Nuevamente puso escuela de esgrima, que simul-
taneaba con asistencia a corrillos y al Café de
Apolo. En 1814 intentó resistir el decreto del 4 
de mayo, mediante un motín y una carta dirigida
al Rey —que no publicó hasta 1819 y en inglés
(Letters transmitted to Ferdinand VII, London,
1819). Pudo escapar a Gibraltar, pero el goberna-
dor lo entregó a las autoridades españolas, y fue
llevado a un calabozo en La Carraca y al presidio
de Ceuta. Reclamado no obstante por el gobierno
inglés, fue devuelto a Gibraltar, de donde pasó a
Londres. En 1818 denuncia los manejos de Reno-
vales. Fue autor de Letter transmitted to Ferdi-

nand VII by Don..., ex captain in the Spanish

Army, in that inmminent crisis when the king

was proceeding to destroy and trample of

the political Constitution of the Spanish

Monarchy, sanctioned and sworn to by that

nation, and acknowledged by England, Rus-

sia, and the other Allies of Spain, in the war of

the Revolution against Bonaparte; with

various documents and papers, relative to his

imprisonment by general Smith, Governor of

Gibraltar, who delivered him to the Spanish

Government, which sentenced him to ten

years Confinement in the fortress of Ceuta

(with cost of suits) from whence he was clai-

med, In consequence of the earnest Remons-

trances in the Hon. the House of Commons, by

the representations of the British Governe-

ment. Published by the author, in vindication

of his patriotic character, London, printed by
E. Justius, 1819 (fechado a 12 de febrero). Vive
en el nº 46, Leadenhall Street. En el ejemplar de
los WP hay una dedicatoria manuscrita «Al M.
Honorable e Ylustrado Marqs. de Welsley» (sic).
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Correa y Guevara, Ramón

Colaboró en El Español Constitucional, Lon-
dres, 1819. En 1820 regresó a Madrid, colaboró en
El Conservador, firmándose El enemigo de los

tiranos y escribiendo al parecer una exposición,
a la que se refiere el Diario de las Sesiones, 2
octubre 1820, p. 1348. Atacó a Miguel Cabral de
Noroña en El Constitucional, 7 (con el seudóni-
mo de L. T. M.= Licenciado Terzo Machucha) y 14
diciembre 1820 (con su nombre). Tanto Diego
Correa como su hijo aparecen en 1822 en La
Habana, militando en el partido de los piñeristas
(de José Gutiérrez de Piñeres), y dados a toda
clase de lances y desafíos. Como El enemigo de

los tiranos firma en Madrid otra Exposición

entregada a S. M. en su real palacio por El

enemigo de los tiranos, fechada a 24 de febrero
de 1823 (publicada en Diario Constitucional de

Zaragoza, 28 marzo 1823). Después se pierde su
rastro. Sólo se sabe que en Londres atacó a Juan
Van Halen, por hallarse empeñado éste en disua-
dir a algunos oficiales españoles que querían ir a
América, a luchar por su independencia. Acaso es
suyo el folleto Guerra contra los coyotes. Ya no

hay más consideración, pues tratan de escla-

vizarnos, primera y segunda parte, Puebla, ofici-
na del ciudadano Pedro de la Rosa, s. a (1827),
firmado por El enemigo de los tiranos (se halla
en la Sutro Collection, California State Library,
San Francisco). Fue el padre de Segundo Correa
y Botino. (Guerra y del Hoyo 1976; Gil Novales
1975b; Miscelánea de Comercio, Política y

Literatura, 9 abril 1821; BN, manuscrito Gayan-
gos, 478-39; SUL, Wellington Papers; Diario

Constitucional de Zaragoza, cit.) 

Correa, Ignacio. Gentilhombre de cámara, miem-
bro de la comitiva que acompañó a Bayona al
infante Carlos María Isidro, 1808. (Azanza 1957) 

Correa, Manuel (Jerez de la Frontera, ? - ?). Veci-
no de Cádiz, maestro barbero, con domicilio en
1809 en la plazuela de la Verdad, nº 23. Casado y
con hijos. Fue uno de los diecisiete vecinos de
Cádiz que prestaron declaración en el expedien-
te abierto para averiguar la conducta del mar-
qués de Villel. (AHN, Estado, leg. 6 A)

Correa, Manuel. Vecino de Madrid, indemnizado
con 4.000 reales de una sola vez, por haber sido
enviado por los constitucionales al presidio de
Ceuta. (Diario de Madrid, 14 marzo 1825) 

Correa, Miguel de los Santos. Sargento retirado
de Caballería. Miembro de los Virtuosos Desca-
misados, Cartagena, 20 junio 1822. Desterrado a
Murcia el 25 del mismo mes y año.

Correa, Pedro Ignacio. Mariscal de campo de
Infantería, 1794. Teniente general, 1814. Gran
cruz de San Hermenegildo, 1815; perteneció al
Consejo Supremo de la Guerra, 1815-1820. Vocal
del Consejo de Guerra del 31 de enero al 1 de
febrero de 1822 que, presidido por Morillo,
absolvió a Epifanio Conway y demás de la Junta
subversiva del Prado.

Correa y Botino (o Bottino), Segundo (? -
Madrid, 12 octubre 1862). Hijo de Diego Correa,
capitán prisionero en Francia. En mayo de 1815
pide permiso para volver a España, y solicita al
mismo tiempo un certificado, en el que conste
que, aunque juramentado, no hizo armas contra
España. El ministro de la Guerra francés encar-
ga al comandante del depósito del Gard que se
instruya sobre él, ya que resulta sospechoso. En
1816 Javier Mina le recomendó a lord Holland.
Fue con Mina a América, pero con un papel más
que turbio, ya que parece que Onís le encar-
gó que espiase a Mina e incluso acaso que lo asesi-
nase. Después fue tesorero general de Hacienda
en Cuba, intendente de provincia, consejero de
S. M., benemérito de la patria, coronel de Ca-
ballería, comendador de Isabel la Católica, caba-
llero de San Fernando y de Carlos III. Durante el
Trienio se señala su presencia en Cuba, junto
con su padre, miembros los dos del partido piñe-
rista. En septiembre de 1822 tuvo una cuestión
con el habanero Rafael Gatica, y aun se dice que
intentó asesinar al general Sebastián Kindelán,
pero Gatica lo evitó. Inductor del crimen había
sido el coronel José Antonio Roca Santi Petri,
segundo comandante del batallón de Málaga,
quien, tras el fallecimiento de Nicolás Mahy, que-
ría apoderarse del mando. Correa estuvo casado
con Rosario Pesquera, que le sobrevivió. (Aymes
—texto manuscrito—; Jiménez Codinach 1991;
Franco 1964, p. 175-176; BN, manuscrito Gayan-
gos, 478-39; esquela en La correspondencia de

España, 19 octubre 1862) 

Correa y Guevara, Ramón (Ceuta, 19 marzo 1767
- ?). Coronel comandante del batallón veterano
de Maracaibo, obtiene licencia el 30 de marzo de
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1811 para casarse con Úrsula Miyares. Brigadier
de Infantería, 1815-1822; gobernador de Coro,
1817-1819 (AGMS). Jefe político de Venezuela,
uno de los comisionados por Morillo para nego-
ciar con Bolívar los Tratados de Armisticio y 
de Regularización de la guerra, Cuartel General de
Carache, 25 noviembre 1820, y Trujillo, 26 no-
viembre 1820. (Documentos publicados en la
Gaceta de Caracas, 6 diciembre 1820, y repro-
ducidos en Diario Gaditano, 6 febrero 1821)

Correa y Quiñones, Anselmo (Valladolid, 1750 -
?, 19 julio 1832). Oficial de número de la
Contaduría de Propios de Palencia, 1779; se
halló en el primer sitio de Zaragoza, 1808; co-
misario de Guerra, 1809-1832; encargado de la
Hacienda de la segunda división de Infantería del
Segundo Ejército, marzo 1811. Casado en 1819
con Josefa Navarro. Se dice de él que fue adicto
al rey durante el Trienio. (AGMS) 

Correa y Sotomayor, Antonio (Tuy, h. 1751 - ?).
Cadete de Milicias de Tuy, 1 abril 1763, capitán
efectivo el 15 de enero de 1786, coronel el 28 de
marzo de 1791, graduación con la que participó
en la guerra contra la República Francesa en
1793. Brigadier, 4 septiembre 1795; mariscal de
campo, 3 octubre 1802. En 1807 fue nombrado
gentilhombre de cámara de S. M. con ejercicio y
destino en el cuarto del infante don Antonio, en
cuya compañía y servicio salió de Madrid para
Bayona el 4 de mayo de 1808. Luego fue a
Valençay, regresó a España, siendo arrestado por
los franceses en San Sebastián hasta el 17 de
septiembre de 1812. Teniente general, 30 mayo
1815-1832; gran cruz de San Hermenegildo,
1815. Declarado exento del juicio de purifica-
ción. Consiliario trienal secular de la Junta de
Gobierno de los Hospitales, 1818-1820. (AGMS)

Correa y Sotomayor, Benito, marqués de Mos (?
- ?, 1816). Obtuvo el título en 1789. En 1800 se
le dio permiso para casarse con María de la
Felicidad Pinto Balsemao y Souza. Gran maestre
de la casa de María Luisa de Parma, antiguo
embajador en Nápoles, nombrado por Carlos IV,
el 19 de julio de 1807 mayordomo mayor de la
Casa del Rey, en sustitución del duque de San
Carlos. Al producirse el Motín de Aranjuez,
Fernando VII le mantuvo en el puesto, pero sólo
hasta el 1 de abril de 1808, fecha en la que se lo

devolvió al de San Carlos. En Madrid, 7 septiem-
bre 1808, Mos niega haber jurado a José I.
(Catálogo Títulos 1951; Fugier 1930; Sánchez
González 2003; Gazeta de Madrid, 20 septiem-
bre 1808)

Correas, Antonio (Jánovas, Huesca, h. 1786 - ?).
Guerrillero que participó con varios compañeros
en el asalto y robo de la abadía de Huerto
(Huesca), siendo poco después cogidos por los
franceses en Rodellar (Huesca). Dijeron que
habían pertenecido a la partida de Villacampa,
pero que ahora traían una propuesta de Domingo
Brun, Chandón, para que Villacampa se pasase
a los franceses. Pasó tres meses en la cárcel, y
después fue puesto en libertad. (Arcarazo 1994)

Corres, conde de. Partidario de Fernando (VII),
en 1807 Godoy le hizo alejarse de la corte
(Fugier 1930). Miembro de la delegación de
Guipúzcoa, que se concentra en Hernani para
cumplimentar al emperador de los franceses.
(Gazeta de Madrid, 15 abril 1808)

Corres, José. Sargento primero, que el 4 de mayo
de 1813 asistió a la acción de Maestu (Álava), el
21 de junio a la batalla de Vitoria, el 28 a la de
Tudela y a la rendición de la Aljafería de Za-
ragoza. Estuvo siempre a las órdenes de Mina. El
30 de junio de 1813 ascendió a oficial. (Rodrí-
guez-Solís 1895)

Corrido, José. Catedrático de Medicina de la
Universidad de Alcalá, entrega 1.000 reales como
donativo patriótico en el Banco de San Carlos
(Gazeta de Madrid, 29 noviembre 1808). Deán
de Medicina en la misma universidad, uno de los
firmantes de A las Cortes, Alcalá (6 agosto) 1820. 

Corro. Ex regidor de Cádiz, citado en El

Redactor General, 16 septiembre 1812. 

Corrons, José. Autor de Sermón que en las

solemnes fiestas que celebró la muy ilustre

ciudad de Manresa a S. Ignacio de Loyola,

con motivo del feliz restablecimiento de los

PP. de la misma compañía, 31 julio 1816,
Manresa, 1816. (Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Corruncuy. Nombre de dos jefes guerrilleros,
hechos prisioneros por los franceses, con el



789

Cortavarría, Antonio Ignacio

coronel Solano, en Blancafort (Lérida). (Gazeta

Nacional de Zaragoza, 21 marzo 1811)

Cors y Garasa, Vicente. Abogado nombrado el 23
de febrero de 1811 alcalde mayor de Belchite
(Zaragoza); alcalde mayor de Zaragoza, 2 sep-
tiembre 1811. (Gazeta Nacional de Zaragoza,
28 febrero y 5 septiembre 1811)

Corsini y Fontaine, Luis (París, h. 1794 - Madrid,
25 julio 1878). Emigrado francés, ingresó como
alférez en el ejército español el 8 de marzo de
1810. En 1821 publicó Principios generales de

táctica, en cuya fecha figura todavía como alfé-
rez en el regimiento de Caballería del Algarve. Se
casó en 1824 con Manuela Pérez de Irujo. Purifi-
cado en 1826. Gran cruz de San Hermenegildo, 5
marzo 1831. Tuvo nuevas distinciones en 1841 y
1842 y tomó parte en la insurrección llamada
nacional de 1843. Brigadier, 7 junio 1847; secre-
tario de la Dirección General de Caballería, 11
octubre 1847. Destacó sobre todo como publi-
cista. Además de los Principios ya citados,
publicó El Álbum del diablo o las revelacio-

nes, Madrid, 1844; tradujo, extractó y ordenó a
Gourgaud y Monthlon, Pensamientos, juicios

y opiniones de Napoleón sobre los aconteci-

mientos, los hombres y las cosas, Madrid,
1845-1846; y publicó Vocabulario militar,
Madrid, 1849; Las guardillas de Madrid o el

nuevo Diablo cojuelo, Madrid, 1849; Aplica-

ción razonada de los movimientos tácticos

de caballería, Madrid, 1854; Cuatro palabras

sobre las nulidades de las Constituciones

modernas. Apuntes críticos para los trabajos

legislativos de las Cortes Constituyentes,
Madrid, 1854; Manual de táctica de la Milicia

Nacional, Madrid, 1854-1855; Fisiología del

beso, Madrid, 1856; Las leyes de la guerra,

según las tradiciones y los adelantos de la civi-

lización, Madrid, 1857; La luna de miel, Teruel,
1862; El libro de la vida, Madrid, 1876. Además
Prontuario de geografía y de formularios y
Epístolas para las escuelas de regimiento y En-

sayo sobre la organización reformativa que

necesita el cuerpo militar terrestre de la nación

española en lo perteneciente a su sistema cons-

titucional, parte gubernativa en general,

régimen privativo de sus cuerpos, y táctica,
Badajoz, s. a. (58 pp.). (AGMS; Palau y Dulcet
1948 y 1990)

Corso, Tiburcio. Funcionario de Aduanas de Jaca
(Huesca). En febrero de 1824 deja Oloron para
trasladarse a Zaragoza. (AN, F7, 11995) 

Cortabarría, Manuel. Cf. Cortavarría, Manuel.

Cortada. Fue uno de los detenidos por Lechi en
la ciudadela de Barcelona el 1 agosto 1808, a
título de rehén. (Gazeta de Valencia, 12 agosto
1808)

Cortada, Joaquín. Catalán probablemente, solda-
do el 8 de diciembre de 1809, cadete el 8 de
febrero de 1810, fue hecho prisionero en la
acción de Margalef, pero se fugó el 22 de mayo de
1810 al pasar por Pamplona. Asciende a teniente
el 17 de septiembre de 1812 y a segundo ayudan-
te el 29 de noviembre de 1819. De guarnición en
Cádiz durante la epidemia de 1819, tomó parte 
en el intento revolucionario de la ciudad el 24 
de enero de 1820. Capitán el 4 de septiembre de
1820, destinado en el regimiento de Infantería 
de Galicia, pasa en agosto de 1821 a Barcelona por
asuntos propios. El 21 de mayo de 1835 se le con-
firma el empleo de capitán de Infantería, y es
también ayudante del batallón de Tiradores de
Isabel II. (AGMS; Santiago Rotalde 1820) 

Cortada, Miguel. Comerciante de Barcelona, ins-
pector general de Policía de la ciudad, afrancesa-
do, emigrado a Francia al final de la Guerra de la
Independencia. (Barbastro 1993) 

Cortada, Pablo (Olesa, Barcelona, ? - ?, 1873).
Estudió música en Montserrat de 1818 a 1822.
(Saldoni 1868)

Cortavarría, Antonio Ignacio (Oñate, ? - ?). Con-
sejero de Castilla. Formó parte del 25 al 28 de
noviembre de 1808, a propuesta de Jovellanos,
de una junta para estudiar el traslado de la Cen-
tral, junta que no tuvo ninguna eficacia. En
febrero de 1809 se le comisionó para pasar a
Málaga, a fin de atender al alistamiento para el
ejército, a la organización de los cuerpos de Volun-
tarios Honrados y a la fortificación de la ciudad. Es
propuesto para ser uno de los componentes de la
Sala de Justicia de España del Tribunal Supremo,
para 1810. Enviado a América para la pacificación
de Venezuela, se radicó en Puerto Rico, donde
publicó A los habitantes de Caracas, Barinas,
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Nueva Barcelona y Cumaná, en refutación al

manifiesto publicado con fecha de 8 de

noviembre, del que el mismo llamado Gobier-

no de Caracas ha remitido algunos ejempla-

res, 1811 (fechado a 26 de febrero); A los

vecinos y habitantes de las provincias de

Caracas, Barinas, Cumaná y Nueva Barcelo-

na, Puerto Rico, 20 julio 1811; A los pueblos de

las provincias de Caracas, Barinas, Cumaná

y Nueva Barcelona, Puerto Rico, 20 septiembre
1811. El 23 de julio de 1812 se dice que llegó a
Cádiz, procedente de Puerto Rico. El Patriota le
ve como huidizo, y meteórico. Jefe político de
Madrid. Como tal, el 8 de diciembre de 1812, pre-
senta una «Lista de donativos para remediar las
necesidades más perentorias de Madrid». Confir-
mado en el Consejo de Castilla, mayo 1814. (Jove-
llanos 1963; AHN, Estado, leg. 16, doc. 3; leg. 28 A,
doc. 51; leg. 29 E, doc. 95; Palau y Dulcet 1948 y
1990; El Redactor General, 24 julio, 21 y 25 agos-
to, y 8 diciembre 1812; El Patriota, 21 noviem-
bre 1812; cat. 122 Ultonia, 2006) 

Cortavarría, Manuel. Hijo del anterior. Participó
en la Guerra de la Independencia, terminándo-
la en Reales Guardias Españolas que en 1814 le
comisionaron para que pasase a Valencia a felici-
tar a Fernando VII, permaneciendo a su servicio
personal hasta 1819. Habiendo obtenido el grado
de bachiller a claustro pleno en Alcalá, quiso
entrar en la carrera diplomática: el 15 de marzo de
1819 le hizo saber S. M. que se emplearía en cuan-
to hubiese vacante. En 1820 se le designó para la
primera vacante de oficial en la Secretaría de
Gobernación, pero habiendo estallado la revolu-
ción, concurrió a La Fontana, junio-diciembre
1820, es promotor y director de El Eco de Padi-

lla, 1821, y de El Independiente (director moral

1822), pero ya no pertenece a la redacción del
Tribuno del Pueblo Español. Sociedad Patrióti-
ca Landaburiana, 27 octubre - 24 noviembre 1822.
Salió de España en junio de 1823 dirigiéndose a
Inglaterra, en donde estuvo hasta octubre del
mismo año. Ya para entonces se había convertido
al absolutismo. Pasó después a París, al parecer al
servicio de la policía española. El 22 de abril de
1830 solicita pasaporte para volver a España. En
julio de 1830 se trasladó a Burdeos, siempre,
según pretende, para evitar confundirse con los
demás emigrados. Publicó en París Dos pala-

bras al autor del Dardo, 1831, ataque a Nicolás

Santiago Rotalde, escrito de acuerdo con la
Superintendencia General de Policía. El 13 de
junio de 1833, aquejado de perlesía, vuelve a
solicitar la vuelta a España o por lo menos sus-
tentos en París. En esta última fecha el «voluble
Cortavarría», según la nota puesta en su expe-
diente, demostraba no haber sabido medrar
demasiado con sus debilidades. (Gil Novales
1975b; Morange 1986)

Cortázar, José de. Sociedad Patriótica La Fonta-
na de Oro, 3 junio 1821.

Cortázar, Manuel José de (Celaya, 1 enero 1781 -
?, 30 marzo 1846). Abogado del Colegio de Madrid,
diputado por México, 1813-1814; abogado
suplente por México, propietario por Guanajuato,
1820-1822; jefe político de Guanajuato con la
independencia. El virrey Calleja no pudo impedir
su marcha a España, pero escribió a la península
en 1814 declarándolo subversivo. (Benson 1971;
Sosa 1883; El Universal Observador Español,
30 mayo 1820)

Cortázar, Modesto. Oidor de la Audiencia afrance-
sada de Zaragoza, uno de los firmantes de la procla-
ma colectiva en favor del sistema josefino (Gazeta

de Valencia, 15 diciembre 1809). En 1814 tuvo
que emigrar a Francia, convirtiéndose, según se
dice, en satélite de Javier de Burgos. Abogado y
juez de primera instancia de Burgos, 1821 (interi-
no), 1822-1823. Emigrado en Inglaterra, le reco-
mienda Cea Bermúdez a González Salmón,
Londres, 8 enero 1831. Juez de primera instancia
de Madrid, puesto conseguido gracias a Javier de
Burgos. Regente de la Audiencia de Valladolid,
1837-1840, gracias a su amistad con Istúriz. Dipu-
tado por Zamora, 1839-1840. Ministro de Gracia y
Justicia y presidente, 29 agosto 1840, hasta los
sucesos de septiembre. Diputado por Zamora elec-
to en la primera legislatura de 1843, e ininterrum-
pidamente de 1844 a 1851. Ministro de Estado, 12
septiembre - 4 octubre 1847. Senador vitalicio,
1851. (Orgaz 1845; Aviraneta 1838, p. 13; Moratilla
1880; AHN, Estado, leg. 5518) 

Corte, Felipe de la (Alcalá de los Gazules, Cádiz, ?
- ?). Ingresó de cadete el 17 de enero de 1791 y
alcanza el grado de coronel el 30 de junio de 1809,
teniente coronel el 27 de febrero de 1811. Arresta-
do, a partir del 1 de octubre de 1810 recibió 30



791

Cortés, Balbino

reales diarios que le suministraba el pagador del
Cuarto Ejército, que en julio de 1811 le fueron
bajados a 19, en razón de la escasez que se
sufría. El 26 de septiembre de 1811 se le trasladó
a Cádiz, a disposición de la Audiencia de Sevilla,
que le formó causa por infidencia, saliendo absuel-
to el 3 de agosto de 1812. En 1813 obtuvo licencia
para casarse con María del Carmen Ruano y Piedra.
Tan pronto como fue derribada la lápida de la Cons-
titución en Cabra, se le nombró vocal de su Junta
de Defensa y comandante de Armas, y pidió que se
hiciese patente a la Regencia su fidelidad y amor al
soberano, a fin de que se le pudiera emplear como
ingeniero, o bien en Infantería o Caballería. Efecti-
vamente de 1815 a 1820 aparece como coronel,
teniente coronel de Ingenieros, cuerpo al que ya
pertenecía con anterioridad. Sin embargo, cuando
el 2 de agosto de 1815 fue a cobrar su sueldo en
Badajoz, le dijo el tesorero que no había dinero, por
haberse distribuido a los cuerpos de la guarnición,
por lo que a grandes voces llamó canallas a los
empleados de la Real Hacienda en general y a
los de la Tesorería pacense en particular. De aquí
se derivó un expediente, pero sin consecuencias. El
29 de enero de 1821 se retiró, yendo a vivir a Cabra:
en total había servido treinta años, casi nueve en el
regimiento de Infantería de Sevilla, y el resto en
Ingenieros. En carta a José Aymerich, Cabra, 12
septiembre 1824, dice que hace muchos años que
en el cuerpo de Ingenieros funcionan las logias. Pa-
rece acusar especialmente a Pedro Díaz Rivero, del
que dice que es su antípoda. En 1825 seguía reti-
rado en Cabra. (AGMS) 

Corte, Juan de la. Traductor de Joseph Rogniat,
Consideraciones sobre el arte de la guerra,
Madrid, 1827. (Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Cortelo, Guillermo. Se separa de la masonería en
Cádiz para hacerse carbonario, según carta de
Calomarde a Regato, Madrid, 15 marzo 1830.
(Datos del Agente nº 5, en Colección Causas 1865) 

Cortés (? - Adzaneta, Alicante, 27 abril 1812).
Jefe de bandidos, es decir, guerrillero, que habría
muerto después de las 10 de la noche en el ata-
que al apostadero de Adzaneta. (Gazeta de

Valencia, 12 mayo 1812)

Cortés. Sevillano, redactor de La Barbería, Cádiz,
1813, según Gómez Imaz. (Gómez Imaz 1886) 

Cortés, Antonio, llamado el Padre (? - Bar-
celona, 30 julio 1811). Guerrillero ahorcado por
los franceses. (Diario de Barcelona, 31 julio
1811) 

Cortes, Antonio. Alcalde de Corte, caballero de
la Orden Real de España, 25 octubre 1809
(Gazeta de Madrid del 27). (Ceballos-Escalera
1997; Diario Mercantil de Cádiz, 10 agosto
1813)

Cortés, Antonio (Cartagena, ? - Alicante, 23 o 24
febrero 1826). Miembro de la expedición de los
hermanos Bazán, uno de los que fueron pasados
por las armas por los absolutistas, la mayoría el
23, el resto el 24, pero no se especifica. Se pre-
sentó bajo el nombre de Juan López, pero
momentos antes de ejecutarse la sentencia le
dijo al oficial que mandaba el piquete que su ver-
dadero nombre era Antonio Cortés, sobrino del
general Cortés (acaso Pedro Cortés). (Carvajal
1826)

Cortés, Antonio. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821.

Cortés, Antonio. Sociedad Patriótica de Barcelo-
na, 17 noviembre 1822. Puede ser el mismo que
el anterior.

Cortés, Antonio José. Sargento mayor de cívicos,
amigo y comensal del general Víctor, comisario
de Guerra con el Intruso, en Jerez, 1812. (El

Redactor General, 13 octubre 1812) 

Cortés, Balbino (Madrid, ? - ?, antes de 1843).
Hidalgo, ingresó de cadete de Infantería el 1 de
abril de 1793, llegando a coronel el 30 de mayo
de 1815. Casado con Josefa Morales. En 1816
hay una causa contra él y «demás oficiales de
Infiesto», por desobediencia y deserción, en la
que fue absuelto. Coronel del regimiento pro-
vincial de León en 1818, lo fue hasta 1823.
Presidente de la Sociedad Patriótica de León, 13
julio 1820. El 2 de octubre de 1820 tuvo un inci-
dente con el Ayuntamiento de Astorga, por apo-
yar a un soldado en su pretensión de no pagar la
multa de un ducado que se le había impuesto por
infracción de un bando municipal. Con su regi-
miento luchó incansablemente contra los faccio-
sos: hizo huir de la provincia al Sastre de Herrera
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de Pisuerga; derrotó e indultó después a
Miranda, el de Benavente; combatió después al
Rojo de Valderas, y al canónigo Balonga, hacien-
do prisionero a uno de los suyos, Castillet, al que
llevó a Monzón (de Campos). En Alcira combatió
también al Royo Capapé. Capituló en 1823 en el
Puerto de Santa María, quedando el 23 de
noviembre de 1823 en la situación de indefinido.
El 1 de julio de 1825 el nuevo coronel del Provincial
le acusa, junto a otros ocho ex subordinados, de
haber pertenecido a las sectas de masones y
comuneros. Por ello fue impurificado en primera
y segunda instancia, y en esta segunda del 5 de
mayo de 1827 se manda que «no disfrute fuero,
haber, ni pensión alguna y que se le recojan los
reales despachos, cédulas y diplomas que hubie-
se obtenido durante su carrera». Los problemas
de estos diez años, 1823-1833, le obligaron a
separarse de su esposa. De vuelta al servicio en
fecha indeterminada, el 17 de enero de 1838 se
le reconoce como coronel vivo de Infantería.
Padre de Balbino Cortés y Morales. (AGMS) 

Cortés, Bernardo. Refugiado en Inglaterra, en
enero de 1829 cobraba una libra y doce chelines
al mes del Comité de Ayuda. (SUL, Wellington

Papers)

Cortés, Bonifacio. Asesor de Jerónimo Merino
en materia de guerrillas, durante la Guerra de la
Independencia. (Sánchez Fernández 2000)

Cortés, Domingo. Catedrático en Santiago, dipu-
tado a Cortes por Galicia, 1822-1823. (Diputados
1822)

Cortés, Donato. Comisionado enviado en 1808
por Federico Moretti, comandante de las tropas
españolas en Évora, para llevar pliegos a las
Juntas de Coimbra y Oporto, y a los generales
portugués e inglés. (Gazeta de Oviedo, 31 agos-
to 1808)

Cortés, Felipe. Sociedad Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822.

Cortés, Félix. Teniente coronel, uno de los
designados por la Junta de Aragón y parte de
Castilla y por el comandante general de Aragón,
José Obispo, 11 abril 1811, para entregar la li-
cencia absoluta, por todo el tiempo que dure la

guerra con Francia, a aquellos soldados, hasta
el número de cien, que abonen 15.000 reales de
vellón en metálico, o su equivalente en paño,
lienzo y calzado, todo de buen recibo (Gazeta

de Aragón, 20 abril 1811). Coronel, la Junta de
Aragón en 1812 le nombró administrador mili-
tar, en unión de Joaquín Montesoro. (Arenas
López 1913)

Cortés, Félix. Fiscal en el proceso de Juan Adán
Trujillo, que después de mayo de 1824 sustituyó
a Mariano Castells, pero en todo un año no hizo
nada. (AGMS, expte. Adán Trujillo)

Cortés, Francisco. Segundo teniente coronel de
Ingenieros, 1818-1819. 

Cortés, Francisco. Refugiado en Inglaterra, en
enero de 1829 cobraba una libra y doce chelines
al mes del Comité de Ayuda (SUL, Wellington

Papers). Pudiera ser el anterior. 

Cortés, Gregorio. Sociedad Patriótica La Fonta-
na de Oro, 3 junio 1821.

Cortes, Ildefonso. Vocal de la Junta y señorío de
Molina, 1809. (AHN, Estado, leg. 15) 

Cortés, Jerónimo. Autor de Fisonomía y varios

secretos de naturaleza, Madrid, imp. Barco
López, 1821. (Cat. Sandoval Serra, marzo 1990) 

Cortés, Joaquín (? - Sevilla, 1835). Pintor que
estudió en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla y
en la Academia de San Fernando de Madrid. En
noviembre de 1802, director de pintura de aque-
lla escuela. (Ossorio y Bernard 1975)

Cortés, José. Diputado por Granollers en la
Diputación Provincial de Barcelona, mayo 1822. 

Cortés, José. Comandante del regimiento de
Caballería de línea del Algarve, 1817-1819. 

Cortés, José. Teniente coronel de Infantería, sar-
gento mayor de brigada de Ingenieros, autor de
Introducción para fijar el servicio de los esta-

dos mayores de los ejércitos, anunciado en Ga-

zeta de Madrid, 20 septiembre 1808; y en
Diario de Madrid, 26 septiembre 1808, a ocho
reales en rústica. 
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Cortés, José. Teniente coronel de Ingenieros,
director de las obras de la fortaleza de San
Fernando, en Cádiz, 1810 (Diario Mercantil de

Cádiz, 28 enero 1810). Puede ser el anterior.

Cortés, José María. Alcalde de Tudela (Navarra),
que el 20 de agosto de 1808 a la cabeza del
Ayuntamiento escribe a Palafox para agradecer-
le los esfuerzos realizados para su liberación.
(Gazeta Extraordinaria de Zaragoza, 22 agos-
to 1808) 

Cortes, Juan. Soldado de Caballería, al parecer
disperso, integrante de los individuos de la comi-
sión de Ovalle de alistamiento y requisa de caba-
llos en Molina de Aragón. (AHN, Estado, leg. 15,
doc. 2) 

Cortés, Juan Bautista. Padre escolapio que, jun-
to con los padres Pablo y Juan Álvarez, tuvo
enseñanza abierta en Ávila, bajo la ocupación
francesa. (Sánchez Albornoz 1911) 

Cortés, Juan Martín. Cf. Martín Cortés y Fuster,
Juan.

Cortés, Manuel (Zaragoza, ? - ?). Aunque había
nacido en Aragón, se crió y estaba domiciliado en
Molina de Aragón. Antes de la Guerra de la
Independencia tuvo algún problema con la justi-
cia, por su mal carácter. En 1808 era capitán de
Infantería reformado y comandante de Armas 
de Sigüenza, de donde al parecer tuvo que huir,
quebrantando la prisión a que había sido conde-
nado. Cuando la Junta de Molina pidió al general
Cuesta un oficial para la instrucción de los alista-
dos en su jurisdicción, Cuesta en septiembre
nombró a Cortés. Éste se presentó el día 17, sin
más documento que la carta de Cuesta. Su llega-
da no sentó nada bien, porque Cortés inmediata-
mente quiso hacerse el amo, tratando a los
voluntarios, que no eran soldados, como si estu-
viesen a sus órdenes, y pretendiendo que su
categoría equivalía a sargento mayor y presiden-
te de la junta, que así le quedaba subordinada. El
6 de octubre de 1808 la junta comisionó a Juan
López Pelegrín para que tratase de resolver con
Cuesta el problema suscitado. Cortés llevó su
osadía hasta arrestar a un cabo, que había parti-
cipado en una rogativa, por órdenes de la junta.
El atropello hizo que ésta elevase el problema a

la Junta Central (la conducta de Cortés en
Molina es un calco de la que Cuesta había segui-
do con los designados por León para la Junta
Central, es decir, mantenía la tesis de la superio-
ridad en todo del poder militar). La Comisión de
Guerra de la Junta Central escribió a Cortés,
recordándole que su misión era la de instruir a
los mozos, y que estaba bajo la autoridad de la
Junta de Molina. Contestó que quedaba entera-
do. En su conducta en Molina Cortés recibió el
apoyo de dos vocales: su propio sobrino José
Vázquez Cortés y Antonio Peyro, y también la
del escribano Ramiro Ibor. El 14 de febrero de
1809 el marqués de Castelar envió un duro oficio
a Cortés, recordándole sus obligaciones. Cortés
desapareció de Molina. Lo único que se sabe de
él es que se pasó al enemigo, por lo que las
Juntas de Guadalajara y de Molina le declararon
traidor. La de Molina en 1810 le confiscó los
bienes. (Arenas López 1913)

Cortés, Manuel. Electo en las elecciones parro-
quiales de la Isla de León, 15 y 16 agosto 1813.
Consta su condición de no eclesiástico. Teniente
de navío, capitán del puerto de la Isla de León,
1815-1820. (El Redactor General, 19 agosto
1813) 

Cortés, Manuel. Sargento mayor del regimiento
de América, que por parte española firmó la
capitulación de los franceses en Denia, 6 diciem-
bre 1813, en la que representó al comandante
Diego Entrena. Comandante del regimiento de
América, 28 de Infantería de línea. (El Redactor

General, 22 diciembre 1813; Diario Crítico

General de Sevilla, 23 diciembre 1813) 

Cortés, Manuel. Oficial de la Secretaría de
Hacienda, distinguido por su patriotismo cuando
la intentona absolutista del coronel Morales,
Ávila, 1820. (El Universal Observador Español,
18 diciembre 1820) 

Cortés, Mariano (? - Palma, 1835). Lego cartujo
en Valldemosa, dedicado a la botánica y a la far-
macia. Escribió Diccionario de los vegetales de

Mallorca, manuscrito, 1820. (Bover 1868)

Cortés, Mateo. Acudió en representación de
Albarracín a la conferencia de partidos limítro-
fes, convocada por la Junta de Molina en Monreal
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(Teruel), 16 febrero 1809, de la que fue nombra-
do secretario (Arenas López 1913). Vocal de la
Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
apoyó a Solanot en su refutación del voto parti-
cular del marqués de la Romana, 10 diciembre
1809. Firmante de la proclama A los aragoneses,
Peñíscola, 17 mayo 1810, elegido en Calatayud el
10 de febrero de 1813 diputado suplente por
Aragón a las Cortes de Cádiz, en las que al pare-
cer no llegó a incorporarse. Uno de los firmantes
de la proclama de despedida Aragoneses,
Zaragoza, 24 octubre 1813. (AHN, Estado, leg. 2 D;
Gazeta de Aragón, 7 abril 1813; Diario Mer-

cantil de Cádiz, 13 junio 1810; Gazeta Nacional

de Zaragoza, 26 octubre 1813) 

Cortés, Pascual (Pancorbo, Burgos, ? - Palma de
Mallorca, comienzos 1814). Escultor, pensiona-
do en Roma con 42 escudos romanos al cuatri-
mestre, 1784. José Nicolás de Azara en 1788 lo
elogia mucho por su Andrómeda y Perseo y
por otras obras, El cardenal Despuig y Da-

meto, por escritura de fecha 14 enero 1798, lo
llevó a Palma para que trabajase en la forma-
ción del Museo de Raxa, que estaba impulsando
el prelado. Tenía el título de director de los res-
tauradores y 25 escudos de sueldo, además de
casa y manutención. Terminado el trabajo vol-
vió a Madrid, en donde instaló una escuela de
escultura, y el 6 de septiembre de 1801 fue
nombrado individuo de mérito de la Academia
de San Fernando. Cuando José Bonaparte ocu-
pó Madrid, volvió a Palma. (Ossorio y Bernard
1975; Rodríguez Laso 2006) 

Cortés, Patricio. Catedrático de Filosofía y
Astronomía, del gremio y claustro de la Uni-
versidad de Salamanca. Rector del Colegio de
Nobles Irlandeses de Salamanca, 1797; regidor
de la ciudad, 16 agosto 1812. (Zaonero 1998; El

Redactor General, 30 agosto 1812) 

Cortés, Pedro. Brigadier, 1803; comandante
general de la división y Costa de Levante, 1810.
Mariscal de campo, gobernador militar y político
de Jaca (Huesca), 1815-1820. Gran cruz de San
Hermenegildo, 1815. Acaso es éste el mismo
comandante que en 1814 recibió la supuesta
Manifestación voluntaria de Oudinot. (Correo

de Vitoria, 26 febrero 1814; Redactor General de

España, 25 febrero 1814)

Cortés, Ramón. Escribiente. Se fugó de entre los
enemigos, y llegó a Cádiz. (Diario Mercantil de

Cádiz, 24 julio 1811) 

Cortés, Ramón. Refugiado en Inglaterra, percibía
una libra y doce chelines al mes del Comité de Ayu-
da. Puede ser el anterior. (SUL, Wellington Papers)

Cortés, Teodoro Salvador. Adaptador para las
escuelas de la Explicación de la doctrina cristia-

na contenida en el catecismo del padre Ripalda,
Madrid, 1820, 2ª edición en 1826. (Palau y Dulcet
1948 y 1990) 

Cortés y Aguilar. Autor de una carta, Gerona, 25
marzo 1814, en la que dice haber enloquecido de
gozo ante el recibimiento hecho a Fernando VII en
Gerona. (Diario Crítico General de Sevilla, 5
abril 1814) 

Cortés y Aragón, Manuel. Oficial de la Secretaría
de Hacienda, 1814-1823. (Rivas 1945)

Cortés de Barrientos, José. Comisario de Artillería,
efectivo de Guerra, en Toledo, 1817-1818. 

Cortés de Campomanes, Manuel. Implicado en la
revolución de San Blas, Madrid, febrero 1786, fue
llevado a América y encerrado en las prisiones de
La Guaira, desde donde tramó con otros la conspi-
ración llamada de Gual y España, 1796. De los cua-
tro que en un principio la promovieron, sólo
Picornell y él pudieron continuar. Cuando fueron
descubiertos se fugó a Guadalupe, a continuar la
lucha acaso con nuevas ayudas. Allí años más tarde
ayudó a Humboldt con datos sobre la geología de
las Antillas. En 1810 se trasladó a Caracas, sirvió en
1812 en el ejército de Miranda, logrando escapar de
nuevo cuando éste fue derrotado. En 1815 fue uno
de los defensores de Cartagena de Indias. (Villa-
nueva, s. a.; Grases 1949) 

Cortés y Chacón, Francisco. Capitán de Ingenie-
ros, comandante de la plaza de Valencia, autor de
un plan para la defensa de la ciudad, que fue apro-
bado por la junta, lo que contribuyó al triunfo del
28 de junio de 1808. (Gazeta de Valencia, 26 agos-
to 1808; Capel 1983) 

Cortés Coll. Juez de hecho respecto del nº 6 de
El Gorro; votó en contra del procesamiento.
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(Diario Gaditano, 2 mayo 1822; El Gorro,

1822)

Cortés y Jalón, Mateo. Alcalde mayor primero de
Zaragoza, 1817-1820; juez de primera instancia
interino de Zaragoza, 1821; juez de primera ins-
tancia interino de Caspe, 1822, y de Albarracín,
1823.

Cortés y Llamas, Agustín. Estudió Leyes en la
Universidad de Granada entre 1773 y 1778. Ruiz
del Burgo, jefe político de Sevilla, le nombra el 9
de septiembre de 1812 máxima autoridad civil de
Osuna, con misión de implantar y hacer jurar la
Constitución, y al mismo tiempo juez interino de
primera instancia. Llega a la ciudad el día 12 y
cumple escrupulosamente su cometido, hacien-
do jurar la Constitución, y no descuidando la
persecución de los afrancesados. (Díaz Torrejón
2001) 

Cortés y Llamas, Melchor. Alcalde mayor de Elda
(Alicante), 1820; juez de primera instancia de
Tabernes (Almería), 1822-1823.

Cortés López, Francisco. Autor de Sermón que

a la venida a España de su legítimo rey don

Fernando VII, cautivo por seis años enteros

en Francia por la tiranía de Napoleón, pro-

nunció..., Palencia, Pablo Mirón, 1814. (Cat. A.
Mateos, Málaga, junio 1992) 

Cortés y López, Miguel (Camarena de la Sierra,
Teruel, 16 febrero 1777 - Teruel, 29 noviembre
1854). Hijo de Miguel Cortés y de Joaquina
López, labradores medianamente propietarios,
recibió los primeros rudimentos de gramática
latina de mosén Roque la Huerta. En 1791 el
obispo de Teruel le dio una beca para el semina-
rio de la ciudad, en el que cursó tres años de
Filosofía y cuatro de Teología. Acudió a la Uni-
versidad de Sigüenza para obtener los grados; el
6 de agosto de 1800 fue bachiller en Teología, y
el 9 de licenciado y doctor. En 1801 ganó por
oposición la rectoría de Pina de Montalgrao, lugar
muy pobre, próximo a Segorbe, del que fue nom-
brado párroco el 16 de julio de 1802, y catedráti-
co de Teología del Seminario de Segorbe y
educador de pajes. Aunque no se conoce bien el
tema, parece que en la enseñanza recibida y en la
ciudad a la que se incorporaba, habían aparecido

ya las ideas renovadoras. Canónigo penitenciario
de Segorbe, 1807, la Guerra de la Independencia
le afectó profundamente. Ya en 1810 había toma-
do posiciones en el tema de las dispensas matri-
moniales, en las que estaba de acuerdo con
Urquijo, es decir, en la defensa del poder episco-
pal frente a la curia romana. Cortés creía en la
necesidad de una Iglesia nacional, de espíritu
regalista y antirromanista. Fue autor de Oración

que en la solemne acción de gracias celebra-

da en la santa iglesia catedral de la ciudad de

Segorbe en el año 1808, por haber evacuado

los franceses la corte, pronunció el Dr. …,
Valencia, 1811 (anuncio en Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, 11 junio
1811); Memoria acerca de la Constitución,
1811, manuscrito. Cuando Segorbe fue ocupada
por los franceses el 30 de septiembre de 1811,
muchos vecinos y el Cabildo huyeron; pero cuan-
do se vio que la ocupación iba para largo regre-
saron, con la única excepción del canónigo y
gobernador de la diócesis Buenaventura José
Masmitjá, a quien Suchet escribió para que vol-
viese, lo que hizo. Pero los franceses, en lugar de
acogerlo, lo detuvieron y lo mandaron a Francia,
de donde se escapó. Volvió a su diócesis, pero no
a Segorbe, sino a Santa Cruz de Moya (Cuenca),
que estaba en el territorio dominado por los
patriotas. Como no se incorporó a sus funciones
en el Cabildo, éste acabó por nombrar otro
gobernador, que fue el canónigo Juan Gómez
Haedo. La situación creada derivó en un cisma.
Masmitjá acusó a sus enemigos de afrancesados.
El 6 de enero de 1813 el Cabildo respondió con
una Circular, inspirada por Cortés, en la que se
defendía la unidad de la Iglesia por encima de las
turbulencias políticas. Masmitjá tomó muy mal
esta Circular, y la condenó no sólo por afrance-
sada, sino por rozar la herejía. El odio entre
ambos canónigos en adelante no tuvo límites.
Cualquier pretexto era bueno para el enfrenta-
miento, por ejemplo la cuestión del Seminario
Conciliar que Masmitjá quería cerrar y Cortés
mantener abierto. Los cambios políticos modifi-
can los datos del problema. En la noche del 29 al
30 de julio de 1814 Masmitjá, en connivencia con
el capitán general Elío, entró en la casa de Cor-
tés, al que detuvo y encerró en el seminario, y
secuestró los papeles, a fin de examinarlos. La
denuncia ante el tribunal de la Inquisición la for-
muló el 14 de agosto de 1814. Lo que buscaba
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Masmitjá era que tanto las autoridades civiles
como las eclesiásticas condenasen a Cortés, y a
todos los que le habían seguido o se habían soli-
darizado con él. Entonces se vio que Cortés era
lector de Rousseau, Voltaire y el Sínodo de Pisto-
ya, cuyos libros había sacado de la propia Inqui-
sición. Cortés escribió Tratado evangélico

crítico en que se examinan varios hechos y

circunstancias de la Pasión de N. S. J. C. que

se proponen a la meditación del pueblo cris-

tiano en el ejercicio del Vía Crucis y los

siete dolores de María Santísima, 1814,
manuscrito; y Defensa de mi fe y respuesta a

dos censuras hechas sobre unos papeles que se

dicen apre(he)ndidos en mi casa, delatados al

Santo Oficio de la Inquisición, manuscrito en el
que reconoce como obras suyas la Concordia de

la religión; Apuntes sobre los dolores y esta-

ciones del Vía Crucis; Elogio fúnebre y Pen-

samientos políticos, obra esta última que
presentó a las Cortes. En ellas dice basarse en
Santa Teresa, Melchor Cano, los Santos Padres,
el Concilio de Trento, los obispos, etc. La Con-

cordia citada es Sociabilidad del cristianismo

o concordia de la Iglesia con todas las socie-

dades y gobiernos, sean o de derecho monárqui-

cos o republicanos y la fuerza que presenta

esta religión a todas las potestades para la

conservación del orden y de la justicia, uno
de sus manuscritos más importantes; y el Elo-

gio citado es en realidad la Oración fúnebre del

Ilmo. Sr. D. Lorenzo Gómez de Haedo, obispo

de Segorbe, Valencia, 1815. La Suprema de
Madrid mandó en 1817 sobreseer el proceso,
que le fue comunicado a Cortés por el Tribunal
de Valencia el 23 de septiembre de ese año.
Cortés no ahorró críticas a su delator, al que
acusaba no sólo de mala fe, sino también de igno-
rancia. Diputado a Cortes por Aragón, 1820-
1822. En Elogio fúnebre de los que murieron

en Madrid el día 7 de julio de 1822 defen-

diendo la Constitución, Valencia, octubre 1822,
citó con elogio a Rousseau, al lado de san Jerónimo
y santo Tomás, por lo que el P. José Vidal, Ori-

gen de los errores..., 1827, le califica de sacrí-
lego. Cortés siempre defendió ideas modernas, lo
que es compatible con cierto miedo al pueblo,
lo que le llevó a ser partidario de la represen-
tación censitaria, y también a ser comprador de
bienes desamortizados. Procurador por Teruel,
1834, en sustitución de Romero Alpuente, y 1835.

Autor de Diccionario geográfico-histórico

de la España antigua Tarraconense, Béti-

ca y Lusitana, Madrid, 1835-1836, 3 vols., por
el que fue elegido correspondiente de la Aca-
demia de la Historia y supernumerario. El
Discurso gratulatorio leído por su autor el 14
de agosto de 1835 ha sido publicado por Vicen-
te León Navarro. Senador electivo por Caste-
llón, 1837. Autor de Catecismo cristiano para

niños y rudos, Valencia, 1839; Compendio de

la vida del apóstol san Pablo, Valencia, 1849;
y de Las guerras ibéricas de Appiano Alejan-

drino traducidas del texto greco-latino de

Juan Zchweigewser al castellano con notas

históricas y geográficas, Valencia, 1852. Dejó
también Documentos y memorias del Ilmo.

Sr. obispo Cisneros con el objeto de hacer su

oración fúnebre que me tenía encargada y

sus herederos no quisieron, manuscrito.
Cuando murió era dignidad de la Metropolitana
de Valencia. Sobre Cortés tenemos ahora un
libro fundamental, el de Vicente León Navarro.
(León Navarro 2003; Gil Novales 1975b; Morati-
lla 1880; Fernández Duro 1898; Palau y Dulcet
1948 y 1990)

Cortés Madariaga, José. Llamado El canónigo

de Chile, ingresa en la cárcel de Cádiz, proce-
dente de Venezuela (El Redactor General, 21
diciembre 1812). Enviado por el gobierno vene-
zolano en 1817 a Washington, para comunicar su
formación, no llegó a ir. (Villanueva, s. a.)

Cortes y Manzanedo, Tomás. Vecino de Villafran-
ca de la Serena (Badajoz), acusado de haber
brindado a la salud de Napoleón, cuando se pro-
dujo la cesión en su favor de la Corona de
España. (AHN, Estado, leg. 32, doc. 439) 

Cortes y Méndez, Antonio. Contador de la direc-
ción principal de las Reales Provisiones en el
ejército reunido de Andalucía, 1809. (AHN,
Estado, leg. 16, doc. 5)

Cortés y Monreal, José (Orce, Granada, h. 1790 -
?). Hijo del gobernador o alcalde mayor de Orce
Agustín Cortés y Llamas, natural de Lauxar
(Almería), y de Francisca Monreal y Schiaffino,
quienes viven en el Palacio Segura, que les
cedieron sus íntimos amigos Gumersinda Segura
y su hijo Andrés María Belmonte Segura. En ese
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palacio nace José Cortés, que fue capitán del res-
guardo en Almería. Exaltado en el Trienio.
(Guillén Gómez 2000a)

Cortés y Morales, Balbino (Puerto de Santa
María, 19 septiembre 1806 - ?, 1889). Hijo de
Balbino Cortés y de Josefa Morales. Subteniente
de menor edad, 1816; fue liberal en el Trienio;
oficial emigrado en Londres, 1824; carbonario
inscrito en la Venta Voluntad Española; gran
amigo de Espronceda, quien le dedicó en 1828
la conocida Carta a Balbino Cortés. Éste com-
batió en las barricadas de julio de 1830 en París,
en las que fue herido por un casco de metra-
lla en ambas rodillas, quedó lisiado, y tuvo que
abandonar el Ejército. Luis Felipe le concedió la
cruz especial de honor de Julio y una pensión
vitalicia. Se le llama el marido de la cómica.
Regresó a Madrid en noviembre de 1832, pero a
consecuencia de una refriega con los voluntarios
realistas el 19 de marzo de 1833, en la calle de la
Paz de Madrid, tuvo que escapar a Francia al día
siguiente, y no regresó hasta octubre, después
de la muerte de Fernando VII. En París, 1833,
ayudó a Espronceda en el asunto de Teresa
Mancha. Ingresó en la Administración de Ha-
cienda, en varias provincias. Espartero lo de-
pone en 1840, ya que Cortés evoluciona y ahora
es aliado con los moderados. Administrador de
Aduanas de Alicante, 1844, con 16.000 reales
de sueldo. Durante más de cuarenta años fue
publicando folletos y libros de divulgación agra-
ria, y de otros temas. Colaboró en la Revista

mensual de Agricultura, Madrid, 1850-1853,
con artículos sobre mulas y bueyes; publicó El

Palo y el Sable, Madrid, 1851. Cesante este año,
con derecho a seguir cobrando la mitad de la
paga, publicó Manual del cultivador de lino

y cáñamo, Madrid, 1852; tradujo de Sac: Trata-

do elemental de química agrícola, Madrid,
1853; siguió con Salvación de las viñas o his-

toria del oidium-tuckerey, Madrid, 1854.
O’Donnell lo lleva en comisión en 1854 al Minis-
terio de Fomento, con 24.000 reales. Secretario
del Real Colegio de Agricultura, Industria y
Comercio, 1856. Publica Manual para el cultivo

del formio tenas o lino de la Nueva Zelanda,
Madrid, 1857; «Nueva máquina de trillar. Apli-
cación del vapor a las faenas agrícolas. Reunio-
nes territoriales en Alemania», en Boletín

Oficial del Ministerio de Fomento, XXV, 1858.

El 16 de octubre de 1858 es nombrado cónsul en
Singapur, y en 1861 en Veracruz. Dimite en
diciembre de 1863, como protesta por la inter-
vención hispano-franco-inglesa en México. Pero
luego, en el orden privado, ayudó a repatriar
franceses de la malhadada expedición. Apare-
cen la Novísima guía teórico-práctica de

labradores, jardineros, hortelanos..., 2 vols.,
Madrid, 1860 y 1869 (reimpresos en Madrid,
1871, que luego amplía en Tesoro del campo, 2
vols., 1875, y de nuevo 1888); Estudios del

archipiélago asiático, 1861; y Diccionario

doméstico. Tesoro de las familias, 4.000 fórmu-

las, 1866, con varias ediciones posteriores. En
febrero de 1869 toma posesión del Consulado
General de Argel, pero el mismo año es traslada-
do a Nueva York. Descontento con el imperialis-
mo yanqui regresa en 1870 a Argel, en donde
padece un grave incidente: le roban una impor-
tante cantidad, propiedad del Estado; culpable
de negligencia, tiene que restituir poco a poco lo
robado, con los intereses correspondientes.
Publica Tratado teórico-práctico de vinifica-

ción, Cádiz, 1872; Diccionario razonado de

legislación y jurisprudencia diplomática

consular, o repertorio para la carrera de

Estado, Madrid, 1874. Encargado de Negocios
en Japón, 1874, renuncia por no hacer el viaje,
y sigue viviendo en Madrid. Al leer el Espronce-

da de Enrique Rodríguez-Solís, 1884, compren-
de que faltan muchas cosas. Llama al biógrafo
y le cuenta sus recuerdos, que Rodríguez Solís
transcribe el mismo año en la Ilustración Artís-

tica de Barcelona. El texto resulta capital para
la biografía de Teresa Mancha y, por tanto, de
Espronceda. Además, Cortés todavía publica
Tesoro de la salud, Madrid, 1875; Cultivo de

las plantas industriales y aprovechamiento

de sus raíces, tallos, flores y semillas, 3 vols.,
Madrid, 1884-1885; y El vino de tinto. Nuevo

método de fabricación, Madrid, 1886. En este
hombre había dos, casi inconciliables: el trata-
dista y el personaje de novela. Galdós tomó
muchos rasgos suyos para varias de sus novelas.
(Ortiz Armengol 1969 y 1999; Reig Salvá 1972;
Palau y Dulcet 1948 y 1990; Antón Ramírez
1865; Rodríguez-Solís 1884) 

Cortés de Salvatierra, Gregorio. Teniente de chan-
ciller mayor, en ausencias y enfermedades, de la
Chancillería y Registro del Sello, 1817-1818. 
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Cortés y Sanz, Manuel. Vocal de la Junta de
Valencia, 1808. Se le formó causa por conspira-
ción, junto a otros, por lo ocurrido en la ciudad
en mayo. Comisario honorario de Guerra, 1817-
1823. (AHN, Estado, leg. 45)

Cortés y Sort, Ramón. Escribano mayor de Bar-
celona, que refrenda el edicto de Pedro Antonio
Goossens de 9 de mayo de 1808, por el que se
prohíbe disparar armas, fuegos artificiales, etc.
(Diario de Barcelona, 11 mayo 1808)

Cortés de Zalón, Mateo. Cf. Cortés y Jalón,
Mateo.

Cortezo, Proxedio María (Zamora, h. 1792 - ?).
Cadete, 12 enero 1811; subteniente, 17 septiem-
bre 1812; herido el 19 de agosto de 1813 en la
acción de Amposta. Se encarga con frecuencia de
la instrucción de los cadetes. Orador de la Tertulia
Patriótica de Sevilla, 2 septiembre 1821. Teniente
del batallón ligero de la Constitución, es nombra-
do el 16 de diciembre de 1822 secretario del
Gobierno Político de Sevilla, que ejerce a lo largo
de 1823. El 3 de marzo de 1824 es detenido en el
Campo de Gibraltar, junto a Alonso Calvo, por una
patrulla de policía, por considerarles sospechosos,
ya que no se habían presentado a ninguna autori-
dad; aunque alegan que iban a tomar las aguas de
Ardales (Málaga). Se detuvo también al coman-
dante Juan George, en cuya casa se habían hospe-
dado. El 19 de noviembre de 1830 obtiene su
retiro. Un informe médico, extendido el 3 de agos-
to de 1833, informa de que Cortezo padece desde
hace diecinueve años una enfermedad crónica,
acaso derivada de su herida de 1813. (AGMS) 

Cortijo, Pedro. Teniente coronel del cuerpo de
Inválidos Inhábiles, sargento mayor en Lugo,
1818-1829.

Cortijo, Valerio. Escribano de cámara del Tribu-
nal Supremo de Játiva, 1821.

Cortina, III conde de la. Cf. Gómez de la Cortina,
José Justo.

Cortina, Francisco (? - Sevilla, 25 noviembre
1822). Director de la Garduña, especie de aso-
ciación criminal de Sevilla, cuyos documentos
fueron hallados el 15 de septiembre de 1821.

Ahorcado con dieciséis compañeros. (Nota de
Cuendias en Féréal 1844, p. 15-16)

Cortina, Manuel (Sevilla, agosto 1802 - Madrid,
12 abril 1879). Hijo de Cayetano Cortina y de
María de los Dolores Arendana, comerciantes
acomodados, estudió latinidad, francés, italiano
y matemáticas en un colegio de Sevilla. En 1812
pasó a cursar Filosofía en la Universidad,
siguiendo luego con Jurisprudencia Civil y
Canónica, graduándose en 1818 y 1819 de licen-
ciado en ambas facultades, y recibiéndose de
abogado en 1821. Capitán de la Milicia Nacio-
nal, quedó herido en 1823 en la defensa del
Trocadero, teniendo que escapar a nado y refu-
giarse en un buque. A causa de sus ideas libera-
les se le recogió el título de abogado en cuanto
triunfó el absolutismo, y no pudo ejercer su pro-
fesión hasta 1825. Defendió en 1830 a varios reos
de la causa de Márquez, en 1835 a unos clérigos
carlistas y más tarde a Ortigosa. Progresista, sir-
vió en la Milicia Nacional, fue procurador a
Cortes por Sevilla en 1834-1835, diputado pro-
vincial en Sevilla, a cuya defensa contribuyó en
1836 frente a Gómez, y fue diputado a Cortes por
Sevilla ininterrumpidamente hasta 1843, minis-
tro de la Gobernación, 3 octubre 1840 - 10 mayo
1841; diputado a Cortes por Salamanca, 1844-
1845; y de nuevo por Sevilla, 1846-1853; y por
Huelva en las Constituyentes de 1854-1856.
Ocasionalmente fue elegido también por otras
circunscripciones. Fue también consejero de la Co-
rona. Su entusiasmo por Espartero durante la
Regencia de éste se fue enfriando, hasta el pun-
to de contribuir a su caída en 1843. Con el
Gobierno Provisional ejerció gran influencia,
ocupando el puesto de inspector general de la
Milicia. Fue famosa su expresión de «No más
revolución», pero se opuso a González Bravo,
teniendo que expatriarse hasta 1846. A su vuel-
ta se opuso al matrimonio de Isabel II y a la polí-
tica de Pedro Pidal y Alejandro Mon. Fue autor
de Defensa oral en la causa contra D. José

Puidallés, Madrid, 1842; Discurso pronuncia-

do en el Congreso de los Diputados sobre 

la totalidad del proyecto de contestación a la

Corona en la legislatura de 1846 a 47, Madrid,
1847. Formó parte del Tribunal que el 2 de
diciembre de 1848 acordó que se devolviesen sus
bienes a Godoy. Siguió con Del estudio del

Derecho y de sus ciencias auxiliares, Madrid,
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1849; Dictamen dado a la reina María

Cristina de Borbón sobre la información par-

lamentaria relativa a su persona, Madrid,
1857; Dictamen dado a la reina María

Cristina de Borbón sobre el de la Comisión de

las Cortes Constituyentes de 1854, Madrid,
1857; Dictamen sobre derecho del Banco

Hipotecario de España contra el Estado,
Madrid, 1874. (Pérez de Anaya 1848; Marliani
1870; Diccionario Historia 1968; Moratilla 1880;
Segovia 1877; Ossorio Gallardo 1923)

Cortina, Tomás. Abogado de Alcalá que perteneció
a sociedades prohibidas, según lista del AGP. (AGP,
Papeles Reservados de Fernando VII, t. 67) 

Cortina González Noriega, José. Canónigo de
Almería y de Jaén, vicario capitular de Jaén,
inquisidor de Logroño y de Granada, y comisio-
nado por el inquisidor general en la causa de los
masones granadinos de 1817. (Canella Secades
1896; Guillén Gómez 2005)

Cortines, Francisco. Uno de los firmantes de la
proclama El gobernador y Junta de Armamento

de la ciudad de Vich a los naturales y veci-

nos de la misma, y su corregimiento, Vich, 11
junio 1808. (Colección Papeles 1808, cuaderno 4) 

Cortines, Juan. Comerciante en ropas, de los
«Federados Hijos de Riego», Almansa, 1822.
(Colección Causas 1865, V, p. 305)

Cortines, Manuel. Cf. Cortínez, Manuel. 

Cortines de Espinosa, José (? - Madrid, 21 no-
viembre 1855). Cadete de menor edad en abril
de 1795, con antigüedad de 1788, en el regimien-
to de Infantería Voluntarios de Castilla, en el que
fue subteniente en 1801. Estudió matemáticas
en San Isidro de Madrid, hasta que pasó a
Ingenieros, siendo nombrado subteniente del
cuerpo en febrero de 1803. Fue hecho prisione-
ro en el segundo sitio de Zaragoza, 1809, y lleva-
do a Francia, donde permaneció hasta 1816.
Rehabilitado en 1819, figura en el Trienio como
teniente coronel. Capituló en Badajoz, 1823,
quedando prisionero y después indefinido hasta
1825. Coronel de ejército en 1829 y de Ingenieros
en mayo de 1833, mariscal de campo en 1839,
fue herido en la guerra carlista, contribuyendo

eficazmente al Convenio de Vergara. Teniente
general, julio 1843. Gobernador militar de
Barcelona, 1843, y capitán general interino del
distrito, ocupó también varios puestos importan-
tes en su cuerpo, y fue senador vitalicio, cargo
que juró el 17 de diciembre de 1845. Escribió
Lecciones de estrategia, Tratado de la teoría y

construcción de puentes de cuerdas y Sistema

de representar el terreno por curvas de nivel.

Era gentilhombre de cámara de S. M. y poseía la
gran cruz de San Hermenegildo. (Carrasco y
Sayz 1901; Moratilla 1880; Páez 1966)

Cortínez, Ignacio. Afrancesado, capitán del primer
regimiento, caballero de la Orden Real de España,
25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del 27).
(Ceballos-Escalera 1997; Diario Mercantil de

Cádiz, 10 agosto 1813)

Cortínez, José. Secretario de la Junta auxiliar de
Guerra, 1821-1823. (Probablemente Cortines, José)

Cortínez, Manuel. Juez de primera instancia inte-
rino de Sevilla, al que las Cortes formaron proce-
so junto al general Pedro Grimarest, por abusos
de autoridad contra derecho, 1813. Condenado
el 26 de octubre de 1813 por la Audiencia de
Sevilla a un año de suspensión de empleo y suel-
do, por su intervención en la sentencia recaída
sobre el papel Ballesteros, de Pedro Muñoz
Arroyo. (El Patriota, 16 octubre 1813; Redactor

General de España, 3 diciembre 1813) 

Cortinos, José. Ingeniero que se encarga del
Puente Largo de Aranjuez, en 1829, sustituyen-
do a Santiago Montanera. (Arzadun 1942) 

Cortiñas, Agustín. Vecino de El Ferrol, autor de
Demostración física de la espiritualidad e

inmortalidad del alma, La Coruña, 1816; de El

triunfo de la verdad, y refutación del mate-

rialismo, o bien sea de la memoria de Mr.

Berbauzois, La Coruña, 1825; y de Refutación

de los sacrílegos folletos «Tabla social» y «Car-

ta de Carlos Mauricio Taillerand a Su San-

tidad», obra escrita en 1832, La Coruña, 1834.
(Palau y Dulcet 1948 y 1990; Bustamante 1959)

Cortiñas, Pedro. Diputado por Orense a las Cortes
de Cádiz, elegido el 15 de mayo de 1810, juró el
24 de septiembre de 1810. (Calvo Marcos 1883)
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Corts Cabezas, Francisco (Barcelona, 2 junio 1747
- ?, 18 septiembre 1818). Hijo de Antonio Francis-
co Corts y de Piñana y de Feliciana Corts y de
Cabezas, ingresó de cadete en Guardias Españolas
el 27 de noviembre de 1765, y ascendió a teniente
graduado y agregado, 4 diciembre 1772; capitán,
13 julio 1781; graduado de teniente coronel, 1 ene-
ro 1783. Estuvo de guarnición en Orán dos años y
casi tres meses, y luego nueve meses en el bloqueo
de Gibraltar, en la expedición y toma de Menorca,
y otros cinco meses en el nuevo sitio de Gibraltar;
el 17 de septiembre de 1782 se hallaba en una de
las baterías flotantes. Después estuvo destinado
en Melilla, y en el Peñón, al mando de la batería
San Julián, y en Panticosa y Escarrilla, con el ejér-
cito de Aragón. Siendo capitán del regimiento de
Infantería de Murcia, el 8 de julio de 1789 solicita
licencia para casarse con Josefa Longás, hija del
coronel Antonio Longás. Sargento mayor, 1 abril
1799; teniente coronel en el regimiento de la Coro-
na, 5 julio 1803; coronel del segundo de Málaga, 3
octubre 1805; brigadier, 21 marzo 1811; teniente
de Rey en Badajoz, 23 noviembre 1812-1818. El
15 de noviembre de 1824 la viuda solicita para su
hijo Rafael Corts, cadete de menor edad, el goce de
pan y prest con antigüedad en el batallón de Rea-
listas de Valencia. Justifica la petición con su «odio
a las instituciones liberales», lo que no sabemos si
es verdad o mero oportunismo. (AGMS; Moya
1912) 

Corvasi Membrado, Cosme (Vinaroz, 5 noviembre
1769 - ?). Hijo del gaditano José Francisco Corva-
si y de Teresa Francisca Membrado, cadete, 24
mayo 1794; participó en Cataluña en la guerra con-
tra la República Francesa. Ascendió luego a te-
niente, 26 diciembre 1802; y fue capitán, el 24,
y sargento mayor, 25 julio 1808, del batallón ligero
de Floridablanca (Voluntarios de Murcia), que se
distinguió en Zaragoza, en la batalla del Arrabal, y
al día siguiente, 22 diciembre 1808, fue herido de
un balazo en la pierna derecha. Es fama que pro-
metió a sus soldados cuatro reales de gratificación
por cada francés que matasen. Agregado después
al servicio de la Artillería, se distinguió en varias
acciones, fue hecho prisionero al capitular la ciu-
dad, pero se fugó en Tudela, 24 febrero 1809, y
pudo llegar a Murcia. Se graduó de teniente coro-
nel, 9 marzo 1809, ingresando en el regimiento de
la Reunión Murciana, que entonces se estaba crean-
do. Pasó a Sevilla, Cádiz, Isla de León, y luego

fue trasladado al Ejército del Centro. En 1811
padeció la epidemia, acantonado en Murcia con su
regimiento. Se halló en 1814 en el bloqueo de Bar-
celona, fue nombrado comandante el 20 de febre-
ro de 1816. En 1818 pasó a Vinaroz. Estuvo casado
con Ana María Conca y Orcajada. Poseyó la gran
cruz de San Hermenegildo y fue condecorado con
la del segundo sitio de Zaragoza. (La Sala Valdés
1908; AGMS) 

Corvera y Falla, José (Camargo, Santander, 1771
- ?). Hijo de un oficial primero de la Contaduría
Principal de Marina, teniente de fragata, 1797,
fecha de su matrimonio con María de la Presenta-
ción Calvo. Capitán de navío, 1815; comandante de
Marina de Gijón, 1820. (AGMS) 

Corzán, Francisco (Binéfar, Huesca, h. 1750 - ?).
Soldado en el batallón de Voluntarios de Aragón,
12 mayo 1777, llegó a capitán segundo y ayudante
primero el 27 de diciembre de 1802, pasando a ser
capitán de Voluntarios de Estado el 10 de abril de
1808. El 26 de junio de 1808 era comandante en el
regimiento de Cataluña, siendo hecho prisionero
en el segundo sitio de Zaragoza, ciudad en la que
quedó enfermo y de la que se fugó, una vez cura-
do, el 22 de septiembre de 1809. Pasó agregado al
regimiento de Almansa, 5 abril 1810, alcanzando el
24 el grado de coronel. Brigadier de Infantería,
1811, fue aprisionado de nuevo en el castillo de
San Fernando de Figueras, 3 mayo 1811. Figura
como brigadier hasta 1823. (AGMS)

Cos, Fernando de. Miembro de la Junta de Censu-
ra de la Imprenta, Santander, 1820. (Simón Cabar-
ga 1968)

Cos, Francisco de. El tribunal del Consulado de
Cádiz no le permite trabajar, junto con otros, en los
muelles de las puertas de Sevilla y San Carlos en
Cádiz, 15 octubre 1813. (El Redactor General, 12
diciembre 1813) 

Cos Iriberri, José. Capitán de Milicias de Dragones
de Chile. Presenta a la Junta Central una memoria
sobre la situación de la América meridional. (AHN,
Estado, leg. 51 A) 

Cos y Saberón, Gaspar de. Canónigo magistral
de la catedral de Palencia, reputado ilustrado en
1821. (Pérez González 1998) 
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Cosi, José

Cos y Vélez, Manuel María de. Prebendado de
Cádiz, examinador sinodal de su obispado, inqui-
sidor honorario del Santo Oficio de Sevilla, su
comisario en Cádiz, teniente vicario general de
los Reales Ejércitos y Armada, colector por S. M.
de anualidades y vacantes, subcolector del
Fondo Pío Beneficial en Cádiz y su diócesis,
autor de Oración sagrada que en la solemne

acción de gracias que celebró la M. N. y L.

ciudad de Cádiz... el día 12 de noviembre del

presente año de 1800, por el beneficio... en

haberla libertado de la epidemia que la ha

afligido desde principios de agosto, Cádiz,
1800; Oración sagrada, que en la solemne

acción de gracias... el día 18 de noviembre de

1804. Por el segundo beneficio que recibió...

en haberla libertado de la epidemia que se

renovó desde principios de septiembre, Cádiz,
1804; y Oración fúnebre que en las exequias

celebradas el día 21 de noviembre del año de

1805 en la iglesia del convento de nuestra

señora del Carmen, Cádiz, 1805. Firma como
M. C. una carta, en Diario Mercantil de Cádiz,
7 octubre 1811 (contra uno de los ataques a la
Inquisición de Ingenuo Tostado, es decir,
Francisco Martínez de la Rosa). Por ella fue
zaherido, por el propio Ingenuo y por I. O. F., por
lo que envió al Diario Mercantil de Cádiz una
«Contestación lógica a la carta de I. O. F.», que el
periódico dice que hubiese publicado, pero no
con el carácter conminatorio que usaba Cos.
Supone en ella que I. O. F. y el Tostado son una
sola persona. Apareció en tirada aparte, Cádiz, 
s. a. (pero 1811). Autor de Sermón que en la

bendición de banderas del regimiento de

Guadix, celebrada en el Hospital de pobres

enfermas de Nuestra Señora del Carmen de

la ciudad de Cádiz, el día 23 de abril de 1812

por la sociedad de señoras bajo el título de

Fernando VII, dijo, Cádiz, 1812. El 24 de abril
de 1813 se le formó causa junto con otros ecle-
siásticos por resistir el decreto de abolición de la
Inquisición. En mayo fue encarcelado sin comu-
nicación. El 4 de julio de 1814 Pedro Juan
Cervera y él fueron asaltados por dos ladrones,
resultando Cos con una fractura del brazo
izquierdo; el 5 llegaron a Madrid, y el 17 presen-
taron un Discurso de los Sres. comisionados

del Ilmo. cabildo de la santa iglesia catedral

de esta ciudad de Cádiz, pronunciado en pre-

sencia de nuestro amado soberano el señor

don Fernando VII, Cádiz, 1814, que es una pro-
testa contra las «inicuas y sacrílegas» ideas de los
liberales, especialmente por haberles suspendido
de sus funciones el 8 de marzo de 1813. Publicó
Sermón panegírico, que en la solemne fiesta

de San Fernando, rey de España... dijo,
Cádiz, Nicolás Gómez de Requena, 1814. Se que-
relló contra Clararrosa, editor del Diario

Gaditano, por un artículo de Antonio Ocaña en
este periódico, 7 enero 1821. Los jueces de
hecho dictaminaron que había lugar a la forma-
ción de causa. Clararrosa se dirigió al juez de pri-
mera instancia, haciéndole ver que no era él el
autor del artículo; pero no se le admitió.
Pronunció entonces un discurso en el juzgado de
los jurados, que se publicó en Diario Gaditano,
20 febrero 1821. Detenido en Cádiz el 29 de abril
de 1821 por sospechoso de haber atentado con-
tra la lápida de la Constitución, puesto en liber-
tad un mes después por el juez de primera
instancia. Socio honorario de la Sociedad
Económica de Cádiz, 3 marzo 1825. (Guía del

Estado Eclesiástico Seglar y Regular de

España, 1820; Riaño de la Iglesia 2004; Diario

Mercantil de Cádiz, 7 octubre y 2 noviembre
1811; Remón 1984; Cabeza 1814; El Redactor

General, 25 mayo 1813; Diario Gaditano, cit.;
Gil Novales 1975b; Miscelánea de Comercio,

Política y Literatura, 8 y 29 mayo 1821; Acta
1830b; cat. 207 A. Mateos, diciembre 2001)

Cos y Vivera, Cristóbal de. Miembro del Consejo
Supremo de la Inquisición, autor de la «Carta a
todos los tribunales del reino», Madrid, 6 mayo
1808, en la que lamenta el «tumulto indecoroso»
del día 2 (publicada en Extracto de las últimas

gazetas de la Europa, 1808). Secretario del
Consejo de la Inquisición, 1817-1820.

Cosgaya, Vicente. Cf. Rodríguez Cosgaya, Vi-
cente.

Cosi, Francisco (Cádiz, h. 1787 - ?). Hijo segura-
mente del siguiente, dueño en 1813 del café de
su nombre en Cádiz, calle San Francisco, nº 48
antiguo. (Solís 1958)

Cosi, José. Extranjero, dueño de un café en
Cádiz, instalado en 1777, que lleva su nombre, y
de otros dos cafés, tres confiterías, una casa de
recreo y huertas extramuros, enseres de mucho
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valor y lujo, especialmente en vajilla para los
grandes convites. Se casó en Cádiz en 1782. Es el
único que tiene juego de naipes, lo que le produ-
ce muchos ingresos. Pero como en 1812 pertene-
ce al gremio que reparte el impuesto a los
dueños de cafés, sólo se puso 3.200 reales, sien-
do así que el total asciende a 50.000 reales.
Escribe un artículo en Diario Mercantil de

Cádiz, 3 noviembre 1812, en el que trata de jus-
tificar la baja cantidad que paga de impuestos,
sin conseguirlo. En lo único que tiene razón es
en rechazar que se le tilde de extranjero, des-
pués de tantos años de residencia en Cádiz.
(Diario Mercantil de Cádiz, cit. y 23 febrero
1811 y 27 octubre 1812; El Redactor General,
23 noviembre 1812) 

Cosío. Vocal de la Junta Provisional Gubernativa
de Valladolid, 10 marzo 1820. Consta su condi-
ción de militar, por lo que será alguno de los
siguientes. (Basanta 1916)

Cosío, Alejandro. Sociedad Patriótica de Zarago-
za, 13 abril 1820; y de la Sociedad Patriótica de
Pamplona, 10 junio 1820.

Cosío, Diego. Alcalde de Corte, nombrado juez
de la Junta Criminal Extraordinaria de Madrid,
16 febrero 1809 (Morales Sánchez 1870; Gazeta

de Madrid, 17 febrero 1809). Caballero de la
Orden Real de España, 25 octubre 1809 (Gazeta

de Madrid del 27); juez de la Junta de Negocios
Contenciosos, 8 noviembre 1809; miembro tam-
bién del Tribunal de Reposición de la Corte,
junio 1812; evacuado a Valencia en el otoño de
ese mismo año. Emigró después a Francia.
(Gazeta de Madrid, 8 noviembre 1809; Diario

Mercantil de Cádiz, 10 agosto 1813; Mercader
1983; Ceballos-Escalera 1997; Barbastro 1993) 

Cosío, Francisco. Vocal de la Junta de Melilla,
1810. (Diario Mercantil de Cádiz, 25 abril 1810)

Cosío, Francisco (? - ?, 2 enero 1832). Cura
párroco de Palacios del Arzobispo (Salamanca),
miembro de la Diputación Provincial de Sala-
manca, mayo 1820-1823, sustituido en marzo de
1821 por su mala salud. (Calles 2006)

Cosío, fray Guillermo. Capitán de Ingenieros,
fraile en el convento de Lumerana. Trazó la

carretera de Asturias a León por encargo de
Jovellanos. (Martínez Salazar 1953)

Cosío, José. Autor de un artículo en El Redactor

General, 22 noviembre 1812, en el que atestigua
que Buenaventura Obregón llamó indecentón a
Juan López Cancelada, le dio un bastonazo y
echó a correr, y Cancelada tras él por la calle del
Carmen. A Obregón le gritaban: «Ah collón». (El

Redactor General, cit.) 

Cosío, Mateo. Brigadier de Infantería, 1811-1823.

Cosío, Miguel. Teniente coronel, 1821. Se queja a
las Cortes contra el capitán general de Castilla la
Vieja, Nicolás Mahy. Comandante del regimiento
Infante Don Antonio, 6 de Infantería de línea,
1823. (El Universal Observador Español, 11
marzo 1821)

Cosío y Peche, Pedro Antonio (Granada, ? - ?).
Abogado y catedrático en Granada, tras varios
años de residencia en América. En los últimos años
del siglo XVIII y comienzos del XIX es uno de los
jóvenes intelectuales que bullen en Granada. Re-
dactor segundo de la Gazeta de Madrid, 1820-
1823; diputado a Cortes por Granada, 1820-1822;
del Tribunal de las mismas, 1822; oficial tercero
de la Secretaría de Gobernación, 1823. (Oliva
1957; Ossorio y Bernard 1903; Guillén Gómez
2005)

Cosme. Cf. Merles, Cosme.

Cossío, Pedro Antonio. Cf. Cosío, Pedro Antonio.

Cossío Trespalacios, Francisco de. Regidor per-
petuo de Ávila, enero 1809. (Sánchez Albornoz
1911) 

Costa, Andrés (Cumaná, Colombia, h. 1789 - ?).
El 1 de noviembre de 1803 ingresó de cadete de
Artillería en Segovia, ascendiendo a subteniente
el 3 de enero de 1807. Durante la Guerra de la
Independencia se halló en el primer sitio de
Zaragoza; ascendió a teniente, 3 mayo 1809;
tomó parte en la batalla de Alcañiz, 23 mayo
1809; y fue hecho prisionero en el sitio de
Tortosa, diciembre 1810. Capitán, 18 enero 1812;
grado de teniente coronel, 30 mayo 1815; capi-
tán efectivo comandante de Artillería de La
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Costa, Luis María

Habana, 10 abril 1818-1819. Su hoja de servicios
delata el ceceo: por lo menos escribe «citio»,
«pricionero», etc. (AGMS) 

Costa, Antón, llamado Misas. Natural del corre-
gimiento de Figueras (Gerona), postillón de pro-
fesión, durante la Guerra de la Independencia se
incorporó a la banda de Pujol. Al acabar la gue-
rra y ser éste ejecutado, Costa se refugió en las
montañas, fue bandido, hecho prisionero y lleva-
do a Gerona, se evadió de la cárcel. En 1822 apa-
reció como guerrillero realista (Galli 1835). Su
gavilla derrotada cerca del ejército francés, en la
frontera de Cataluña, por la columna volante que
iba en su persecución, y los que se quedaron en
Vizcaya huyeron. (Diario Gaditano, 13 mayo
1822; Galli 1835) 

Costa, Antonio. Comisionado en Toledo, 1809.
(AHN, Estado, leg. 16, doc. 3) 

Costa, Ignacio. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822.

Costa, Jaime. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822.

Costa, José (Barcelona, h. 1777 - Constantinopla,
1834). El 3 de marzo de 1793 ingresó de cadete en
el regimiento de Infantería ligera de Barcelona, el
28 de julio de 1808 era primer teniente de
Granaderos, comandante efectivo el 14 de marzo
de 1812 y coronel el 11 de diciembre de 1812.
Teniente coronel del regimiento de Fernando VII,
2 de Infantería de línea, 1817. Retirado ya en 1820,
regidor de Barcelona, hacendado, organizador de
la Milicia Nacional en la ciudad, y aun se dice su
propulsor en toda España. Coronel efectivo del
primer regimiento de Milicias, y jefe supremo de
todas las de Barcelona por orden de la Diputación
Provincial. En abril de 1821 presenta la lista de
indeseables al jefe político. Máximo organizador 
de la defensa de Barcelona frente a la epidemia, que
empezó en agosto de 1821. Su radicalismo actúa
en la Milicia Nacional, en la que el 30 de enero de
1822 renunció al mando y al empleo de coronel.
Como siguieron las diferencias, Costa se negó a
dar el empleo de teniente coronel a José Elías, tra-
tando de que las Cortes autorizasen su conducta,
y como se le vio el 23 de febrero de 1822 en el Café
del Rincón, fue detenido en la noche del 24. Se

dice que se le procesó por gritos de «Viva la
República» dados por su columna. El 7 de junio de
1822 los oficiales del primer regimiento de Milicias
pidieron el tralado de Costa, de la torre de la ciu-
dadela a uno de los principales del cuerpo, con
motivo del deterioro de su salud. Siguieron unos
días de discusiones, con alguna alteración de la
tranquilidad pública. La autoridad civil estaba de
acuerdo, y también el patriota Gironella y parte del
Ayuntamiento. Al fin el jefe político y el goberna-
dor militar consintieron el traslado, que se efectuó
a las 9 de la noche del 11 de junio. Gironella lo lle-
vó en su coche, como en triunfo, «en medio de las
más festivas y alegres aclamaciones de un inmen-
so gentío que le acompañaba, y al patriótico son de
los himnos nacionales que tocaba la música del pri-
mer regimiento» (Diario Constitucional de

Barcelona, reproducido en Diario Gaditano, 28
junio 1822). Liberado en septiembre u octubre de
1822, partió a la lucha contra los facciosos. En San
Andrés del Palomar y en Sabadell se le gritaba
Viva el Avi, apodo cariñoso. Autor de Reflexiones

del coronel... para cortar la insurrección de

Cataluña, Barcelona, 1822; y de Protesta del

coronel... acerca de la causa del jurado y sucin-

to preliminar de la civil y militar, Barcelona,
1822. Sobre él, Ramón María Sala, Defensa del

ciudadano José Costa, Barcelona, 1822. Dete-
nido por Espoz y Mina el 24 de octubre de 1823, y
enviado a Mallorca el 25, por instigador del tumul-
to para continuar resistiendo. Pudo escapar a
Gibraltar, y de allí a Perpiñán, en donde se en-
cuentra en enero de 1824. En diciembre de 1825
reside en El Cairo, trabajando como instructor de
Infantería al servicio del virrey de Egipto. Después
pasó a Constantinopla al servicio del Gran Turco.
No debe ser confundido con José Costa y Galí. (Gil
Novales 1975b; AN, F7, 12003; AGMS) 

Costa, Juan. Vicario de Vic, liberal. En diciembre
de 1823 se le sitúa en los Pirineos Orientales.
(AN, F7, 12015) 

Costa, Juan Antonio. Canónigo, nombrado elec-
tor por el partido de Alicante, 9 febrero 1810.
(Gazeta de Valencia, 16 febrero 1810)

Costa, Luis María. Regidor de Alicante, 4 enero
1813. Comerciante, aparece en la Tertulia Patrió-
tica de Alicante, 6 septiembre 1821. (El Impar-

cial, Alicante, 6 enero 1813) 
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Costa (mayor), N. Tertulia Patriótica de Barce-
lona, 17 noviembre 1822.

Costa (menor), N. Tertulia Patriótica de Barcelo-
na, 17 noviembre 1822.

Costa, Rafael. Médico, ya jubilado del Colegio de
San Carlos en 1820. Juez de hecho, diciembre
1820. Regidor del Ayuntamiento de Madrid, 27
diciembre 1822-1823. (El Universal Observa-

dor Español, 14 diciembre 1820)

Costa, Vicente de la. Escribano del número, que
publica la subasta de calzado para las tropas
francesas, Madrid, 19 mayo 1808, y la de avitua-
llamientos para las mismas, Madrid, 7 junio 1808
(Diario de Madrid, 20 mayo y 8 junio 1808).
Escribano del Estado Mayor de la Armada, 1821-
1822.

Costa y Arán, Manuel. Autor de Oración fúne-

bre que en las solemnes exequias del Ilmo. y

Rmo. Sr. obispo de Lérida D. Manuel de Villar

y Olleta, Lérida, 1817; Oración fúnebre en las

exequias del Excmo. Sr. D. Joaquín Ibáñez,

barón de Eroles, Lérida, 1825; Sermón que en

la... bendición de la bandera del batallón de

Realistas Voluntarios de la ciudad de Lérida,
Lérida, 1817. (Palau y Dulcet 1948 y 1990) 

Costa y Galí, José (? - ?, antes de mayo 1821).
Miembro de la comisión encargada de vigilar la
marcha del Instituto Pestalozziano, llamada lue-
go Comisión de Literatos, 1807. Fiscal de la
Audiencia de Caracas, 1815. Fue también magis-
trado de la Audiencia de Castilla la Nueva, y de
la de Barcelona, 1816-1820. Diputado por Ca-
taluña, 1820, cargo del que el 26 de octubre de
1820 pidió ser exonerado por su mala salud. Su
esposa, María Salvadora Verge, pidió en 1821 los
derechos de viudedad. No debe confundírsele
con el coronel Costa. (Elvira 2001; Fernández
Sirvent 2005)

Costa Gallissà, Luciano. Cf. Gallissà y Costa,
Luciano.

Costa y Mut, Francisco (Cumaná, Colombia, 1788
- ?, entre junio 1823 y 1825). Hijo de Francisco Cos-
ta Ballester y de Margarita Ventura Mut y Sapena,
ingresó de cadete de Artillería en Segovia el 11 de

marzo de 1803, ascendiendo a subteniente el 5 de
enero de 1808, a teniente, 29 julio 1810, capitán,
13 diciembre 1812, y teniente coronel, 31 agosto
1814. Este año, desde Benicarló, solicita licencia
para casarse con María Gertrudis Pascual Oliver,
nacida en Valencia en 1794, de familia oriunda
de Aragón y Valencia. La novia presenta expedien-
te de limpieza de sangre. Él no presenta los da-
tos de su nacimiento, por estar su país ocupado
por los insurgentes. El 18 de mayo de 1815 obtiene
el retiro, pero unos meses después, el 24 de
octubre, vuelve a su empleo. Teniente coronel
comandante de Artillería en Guayana, 1816-1819,
habiéndosele denegado en 1818 el permiso de vol-
ver a la península. El 17 de marzo de 1821 solicita,
desde Caracas, el empleo de coronel. (AGMS) 

Costa de la Quintana, Rafael (Madrid, 1770 -
Madrid, 1830). Estudió Medicina en Alcalá y fue
practicante de Cirugía en el Hospital General de
Madrid. Catedrático de Patología, enfermedades
de los huesos y Terapéutica en San Carlos. Tesore-
ro del Colegio de Medicina, 1817-1819. Miembro
también del Colegio Nacional de Cirugía, jubilado
en 1820, y del Protomedicato. Autor de Estudio

del cáncer, Madrid, 1797; Epilepsia curada por

medio del corte del nervio frontal y uso del

vitriolo blanco. Edemas feguronosos, Madrid,
1798. (Álvarez Sierra 1961)

Costas, Francisco. Brigadier, 1815-1817. 

Costas y Gil, Antonio. Brigadier de Infantería,
1815-1823.

Costas Sardaña, José. Empleado de Hacienda des-
de 1779. Tesorero en Murcia, 1809, propuesto en
julio por Clemente de Campos para intendente de
la misma. Comisario ordenador honorario, 1817-
1823. (AHN, Estado, leg. 32, doc. 95)

Coste, Clemente (? - Barcelona, 21 noviembre
1812). Guerrillero de la banda de Paparet, acusa-
do con cuatro compañeros de haber asesinado
en San Andrés de la Barca, julio 1812, a un sol-
dado de la compañía de Pujol. Habiendo sido
presos todos ellos con las armas en la mano, sin
uniforme militar, la Comisión Militar de Barcelo-
na les condenó a ser ahorcados en el glacis de la
ciudadela. (Diario de Barcelona, 22 noviembre
1812)
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Cotoner Despuig, José

Coste, Jean. Ingeniero y arquitecto al servicio de
José I. Al acabar la Guerra de la Independencia
se retiró a Francia. (Barbastro 1993)

Coste, Miguel (? - Barcelona, 21 noviembre
1812). Guerrillero de la banda de Paparet. Acu-
sado con cuatro compañeros de haber asesinado
en San Andrés de la Barca, julio 1812, a un solda-
do de la compañía de Pujol, habiendo sido presos
todos ellos con las armas en la mano, sin uniforme
militar, la Comisión Militar de Barcelona les conde-
nó a ser ahorcados en el glacis de la ciudadela.
(Diario de Barcelona, 22 noviembre 1812)

Costea, Félix. Canónigo de Zaragoza, refugiado
josefino con residencia en Oléron en 1817. (AN,
F7, 12001)

Costello, Bartolomé. Comerciante, miembro de la
Junta Superior de Cádiz, 1 octubre 1810. Regidor
de Cádiz, 2 agosto 1812. Cesa en diciembre.
Miembro de la Sociedad Económica de Cádiz, 1817.
Ya había fallecido en 1830. (Diario Mercantil de

Cádiz, 1 octubre 1810; El Redactor General, 3
agosto y 29 diciembre 1812; Acta 1830b)

Costilla Abastas, Pedro. Corregidor de Astorga que,
el 2 de junio de 1808, exhortó al Ayuntamiento a
constituir en la ciudad una Junta de Armamento y
Defensa. Cesó en enero de 1809 por enfermedad,
pero recobró el cargo, volviendo a cesar otra vez
por enfermedad el 10 de julio de 1809. (Gómez
Bajo 1986)

Costillares. Cf. Monge, Antonio.

Cot, José Antonio. Representante de la ciudad y
corregimiento de Mataró en la Junta Suprema de
Cataluña, 1808 (Bofarull 1886, I, p. 50). La Junta
de Lérida le designa, junto con el barón de
Eroles, para recibir y agasajar al marqués del
Palacio, nuevo capitán general, al que se espera
en Tarragona el 12 o 13 de julio de 1808. (Gazeta

de Valencia, 26 julio 1808)

Cot, Magín. Tertulia Patriótica de Barcelona, 17
noviembre 1822.

Cot, Manuel. Anuncia que da lecciones a domici-
lio de lectura latina, española y catalana, aritmé-
tica, doctrina cristiana y escritura; y también

acompañará a los chiquitos a la escuela del Sr.
Busquets, en la calle del Call, nº 8. (Diario de

Barcelona, 18 enero 1814)

Cot y Vidal, José Antonio. Dependiente del du-
que del Parque, que según una lista del AGP usó
el nombre masónico de Hernán Cortés. (AGP,
Papeles Reservados de Fernando VII, t. 87)

Cotadilla, duque de. Cf. Negrete y Adorno,
Francisco Javier.

Coterón, Gabriel. Cura párroco que el 9 de abril
de 1820 leyó la Constitución desde el púlpito de
la catedral de Santander, pidiendo que fuese
jurada y luego colaboró con el sistema. Sin
embargo, en 1824 no duda en hacerlo con los
ultrarrealistas, alegando persecuciones durante
el Trienio. (Fernández Benítez 1986)

Cotes y Sello Bullón y Miñano, Antonio Román

de, marqués de Ordoño. Casado con Francisca
Javiera Queipo de Llano. En su casa de Vallado-
lid se hospedó Dupont en 1808. (Catálogo Títu-
los 1951; Cárdenas Piera 1989; Queipo de Llano
1953). 

Coto, Francisco. Vocal de la Junta de Tuy, que el
15 de marzo de 1809 llegó a Entienza (Ponteve-
dra), en donde se hallaba el cuartel general del
abad de Couto. (Martínez Salazar 1953)

Coto, Manuel (? - Barcelona, 19 noviembre
1828). Sargento del segundo regimiento de
Cataluña, teniente honorario del resguardo,
1824, empleado después en la secretaría del mis-
mo, ejecutado por revolucionario. (Diario de

Barcelona, 19 noviembre 1828)

Cotocain, vizconde y señor de. Cf. Calderón de la
Barca, José María. 

Cotón, Luis. Secretario de la Junta de Santiago,
firmante de la proclama a los estudiantes.
(Colección Papeles 1808, cuaderno 4) 

Cotón, Manuel. Capitán de fragata, 1819-1823.

Cotoner Despuig, José (Palma, ? - Palma, 19
octubre 1846). Hijo de Francisco Cotoner y Sales
y de Melchora Despuig. Sirvió en el cuerpo de
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Provinciales de Mallorca, en el que se retiró de
capitán. Caballero de Calatrava y regidor del
Ayuntamiento de Palma por el estado noble,
escribió Breve noticia de las festivas demos-

traciones que con el plausible motivo de la

real proclamación del Sr. D. Carlos IV hecha

en la ciudad de Palma el 11 de julio de 1789,

ejecutó la nobleza mallorquina, Palma, 1789.
La Academia de San Fernando le nombró socio
por sus cualidades en pintura y en poesía lírica,
1 febrero 1807. También escribió Explicación

de las funciones del 31 de diciembre en que se

celebra la memoria de la conquista de Ma-

llorca por D. Jaime I rey de Aragón, Palma,
1826. (Bover 1868) 

Cotton, sir Charles (?, 1753 - Plymouth, 23 febre-
ro 1812). Tercer hijo de sir John Hynde, navegó
a las West Indies en barcos mercantes, y en 1772
entró en la Marina de Guerra. Con diferentes
destinos en África y América fue escalando su
escalafón, distinguiéndose en las guerras contra
la República Francesa. En 1795, a la muerte de
su padre, recibió de él el título de baronet, y en
1798 se casó con Filadelfia Bowley, hija de un
almirante, con la que tuvo dos hijas y dos hijos.
Vicealmirante en 1802, recibió en 1807 el mando
de la escuadra del Tajo, en diciembre de 1808
volvió a Inglaterra, ascendiendo a almirante. En
marzo de 1810 se le nombró jefe de la escuadra
del Mediterráneo, el 4 de diciembre de 1810 se
hallaba en Menorca, y en mayo de 1811 ocupó el
mismo puesto en el canal de La Mancha. Murió
de apoplejía. (Dictionary 1975; El Conciso, 26
febrero 1811)

Coubera, Pedro. Sociedad Patriótica de Loren-
cini, 16 mayo 1820.

Coucy, Jean-Charles de (? - ?, 9 marzo 1824).
Limosnero de la reina de Francia, obispo de La
Rochelle, 1790. Al ser suprimida esta diócesis en
noviembre de este mismo año, emigró a España
en 1791. Se conocen varios documentos suyos,
todos de 1793: Pastoral, Valladolid, 23 pp.;
Declaración lamentable contra los franceses,
Barcelona y Madrid, 4 hojas y 13 pp., respectiva-
mente (sobre la muerte de Luis XVI); Al clero

secular y regular, y a todos los fieles de nues-

tra diócesis, Baeza, 33 pp.; y Carta pastoral a

los fieles de su diócesis desde España, con el

motivo de las inquietudes de la Francia, Sevi-
lla, 30 pp. En 1802 se negó a dimitir su condición
de obispo de La Rochelle, por lo que Napoleón
en 1803 pidió a Carlos IV que lo arrestase. Él
mismo cuenta su peripecia en un manuscrito
inédito: fue arrestado en Guadalajara el 24 de
enero de 1804, llegó a Córdoba y Sevilla, y fue
internado en Loreto, de donde sólo fue libertado
en 1807. El manuscrito no fechado se titula
Journal de l’époque de ma translation à Lore-

to, 64 fols. Gran parte de este Journal se com-
pone de las cartas en español, que escribía para
que se le suavizase el régimen de su interna-
miento, y de las respuestas que recibía. Volvió
a Francia en 1814. Fue nombrado arzobispo 
de Reims, 9 septiembre 1817, entronizado el 1 de
octubre. (Hierarchia Catholica 1968; Palau y
Dulcet 1948 y 1990; cat. Clavreuil, septiembre
2005, en donde se ofrece el manuscrito al precio
de 2.300 €)

Couder, Gerónimo Santiago (Oviedo, 1793 - ?).
Hijo o nieto de Gerónimo Couder, comerciante
rico, natural de Monvert (Auvernia, Francia) y
residente en Oviedo. Colaborador del Procura-

dor General del Rey y de la Nación, Madrid,
1814, según el Catálogo de los héroes, 1821,
aunque Couder rechazó sus imputaciones (El

Espectador, 8 diciembre 1821). Oficial de la
Contaduría Principal de Salitres y Pólvora, en
México, 1815; subteniente de Distinguidos de Mé-
xico; y empleado de la Dirección General de la
Hacienda Pública, 1820. Sociedad Patriótica de
Lorencini, 16 mayo 1820 (abril si es el Conden
que menciona García de León en sus Memorias,
p. 290, n. 1). Secretario de la comisión conjunta
con San Sebastián de la Corte. Preso y procesa-
do en la misma causa que Francisco de Paula
Ferrer, en mayo de 1820. En 1827 se dice de él
que proclamó la Constitución en Lugo, 1820;
luchó a favor de la misma en Madrid, 1822; y se
escapó con Quiroga en 1823, con pasaporte dado
por Morillo en La Coruña, 6 noviembre 1823. Se
le acusa de haberse llevado todo el dinero de la
Administración. En Inglaterra cobró subsidio del
comité inglés, y el 21 de junio de 1827 se presen-
tó en la delegación española de Londres a refren-
dar su pasaporte para La Coruña, cosa que
obtuvo el 23, junto con su mujer María Munch
Fernández. Firma la carta colectiva a Canning,
1 julio 1827, como «jefe principal de Hacienda».
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Se cree, no obstante, que no va a La Coruña, sino
a Oporto. Autor de Circular de la sociedad

secreta titulada del Ángel Exterminador,
Sevilla, 1836, tomándola del Español Constitu-

cional de Londres, mayo 1825 - probablemente
la publicación londinense fue también obra suya.
(Gil Novales 1975b; PRO; García de León 1953,
cit.)

Couder, Ramón. Hermano del anterior, se le
califica de «refugiado muy comprometido»,
Londres, 29 junio 1827. Cónsul en Perpiñán,
1837, protege a Aviraneta. (Gil Novales 1975b;
Aviraneta 1838)

Couder y Camoyran, Juan Jerónimo (Oviedo, 1778
- ?). De la misma familia que los dos anteriores,
estudió en la Universidad de Oviedo, doctorándo-
se en Teología el 19 de mayo de 1801. Catedrático
de Filosofía natural en la misma universidad,
1803; lo fue también de Lógica y Metafísica, 1807.
Director de la Academia de Filosofía, 1805, y
moderante de la de Filosofía, 1806-1815. Canóni-
go, 7 julio 1815; y catedrático de Instituciones
Teológicas, 1817. Liberal, es decir, partidario de
la autoridad civil en el asunto del obispo de Ovie-
do y gobierno posterior de la diócesis, 1820 y
siguientes. El 2 de abril de 1824 el obispo le con-
denó a reclusión en el convento de padres misio-
neros de Villaviciosa, en donde todavía seguía en
1831. Probablemente hasta 1833 no recobró la
libertad. Fiscal eclesiástico del obispado, 1836.
Rector de la universidad, 1839 y 1842. Obispo
«intruso» de Oviedo, 1841. Decano de la Facultad
de Teología, 1846-1852. Perteneció a la Sociedad
Económica de Amigos del País. Escribió un Infor-

me sobre Instrucción Pública, 1845; y otro sobre
Asturianos ilustres. Falta un estudio de sus ideas
religiosas. (Suárez 1936; González Muñiz 1976;
Ocios de Españoles Emigrados, II y IV, nº 3,
julio 1827, p. 290-293)

Coulaincourt, Auguste. General francés que ocu-
pó Cuenca el 3 de julio de 1808, saqueándola a
fondo, según las fuentes españolas. (Diario

Mercantil de Cádiz, 14 septiembre 1808)

Counchi, Carlos de (Couvignies, Flandes, 1748 -
Barcelona, 28 octubre 1822). Ingresó en 1764
como alférez de Guardias Valonas, participó en el
sitio de Gibraltar en 1779, llegó a coronel en

1783, a brigadier en 1795 y a mariscal de campo
en 1814. Gran cruz de San Hermenegildo, 1816.
Teniente de rey de la ciudadela de Barcelona,
1800-1822. (AGMS) 

Counchy. Cf. Counchi. 

Coupigni. Cf. Coupigny.

Coupigny, Alejandro, conde de Coupigny

(Lourerval, Flandes, ? - ?, 20 junio 1824). Cadete
de Guardias Valonas, 10 marzo 1756. El 16 de
junio de 1771 solicitó licencia para casarse con
Dorotea Maqdonell, hija del mariscal de campo
Reinaldo Maqdonell. Ascendido a mariscal de
campo el 5 de octubre de 1802, con motivo del
casamiento del príncipe de Asturias. Teniente
general, 15 junio 1807; teniente coronel del regi-
miento de Guardias Valonas, 28 julio 1807.
Durante la Guerra de la Independencia permane-
ció en territorio ocupado por el enemigo. El
Consejo de Generales del Puerto de Santa María
estudió el asunto durante año y medio, y sólo el
6 de enero de 1815 solicitó su purificación. Gran
cruz de San Hermenegildo, 17 noviembre 1816.
Fue padre del también mariscal de campo Carlos
Coupigny. (AGMS) 

Coupigny, conde de. Cf. Coupigny, Alejandro.

Coupigny, marqués de. Cf. Malet, Antoine. 

Coupigny Maqdonell, Alejandro. Hijo del conde
de Coupigny, cadete en Guardias Valonas, 2 junio
1790; coronel graduado, 19 agosto 1808; capitán
efectivo, 24 mayo 1809. Hecho prisionero por los
franceses, fue llevado a Madrid. El 7 de mayo de
1813 no se le permite entrar en Cádiz, pero sí en
el Puerto de Santa María. Se agregó después al
general José Obispo, y se purificó en Madrid.
Coronel de Infantería, el 20 de abril de 1826 soli-
cita licencia para casarse con Josefa Doz Aguirre
Funes y Yoldi. (AGMS)

Coupigny Maqdonell, Carlos. Hermano del ante-
rior, cadete de Guardias Valonas, 18 abril 1786;
primer teniente de Fusileros del mismo cuerpo,
13 junio 1796. Solicitó el 18 de abril de 1801
licencia para casarse con María de los Dolores
Romero, camarista de la reina. Mariscal de cam-
po, 1815; gran cruz de San Hermenegildo, 1817;
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sargento mayor comandante de batallón del
segundo regimiento de Guardias Valonas de
Infantería, 1818-1822; preso en virtud de la cau-
sa del 7 de julio. (AGMS; artículo de Copons en
El Espectador, 24 agosto 1822) 

Couray, Miguel de. Contralmirante inglés que a
mediados de agosto de 1808, a bordo del
Tonante, dice dirigirse a La Coruña para tomar
el mando de la escuadra que vigilará las costas
de Asturias y Galicia, al servicio de la causa espa-
ñola (Gazeta de Valencia, 2 septiembre 1808).
La ortografía del apellido puede ser defectuosa. 

Courten, José. Preso en virtud de la causa del 7 de
julio de 1822. (El Espectador, 24 agosto 1822)

Courten, Juan de. Brigadier de Infantería, 1795,
llevó a cabo el desembarco en Jamaica. Mariscal
de campo, 1810-1834. En 1811 actuaba en el can-
tón de Cartagena. Se señala su llegada a Tarrago-
na el 15 de febrero de 1811. Dirige la batalla del
Coll de Balaguer, 3 marzo 1811, con las posiciones
de Perelló y Platé (Gazeta de la Junta-Congreso

del Reino de Valencia, 26 marzo 1811). El 11 de
junio de 1811 pasó al cuartel general (Gazeta 

de la Junta-Congreso del Reino de Valencia, 21
junio 1811). Fue hecho prisionero en Tarragona el
28 de junio de 1811. Gran cruz de San Hermenegil-
do, 1818. (El Conciso, 7 junio 1811; Gazeta

Nacional de Zaragoza, 8 agosto 1811; Diario de

Barcelona, 19 febrero 1811; Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, cit.)

Courtois, Guillermo. Cf. Curtois de Anduaga,
Guillermo.

Courtois, Juan de. Teniente coronel del regi-
miento de Santiago, 11 de Caballería de línea,
1815-1821; teniente coronel del regimiento, 7
Caballería ligera, 1822.

Courtoy, Ignacio. Cf. Curtoy, Ignacio.

Courtoy, Juan. Cf. Curtois, Juan de.

Couserans, vizconde de. Cf. España, Carlos de.

Couto, Andrés. Fusilero del nº 1, brigada irlandesa,
bajo José I, caballero de la Orden Real de España, 27
octubre 1809. (Gazeta de Madrid, 27 octubre 1809) 

Couto, José Manuel. Canónigo, diputado suplente
por Filipinas a las Cortes de Cádiz, en las que juró
el 24 de septiembre de 1810. (Calvo Marcos 1883)

Couto, José María. Presbítero, diputado sustituto
por Nueva España a las Cortes de Cádiz, en las que
juró el 24 de septiembre de 1810. Autor de un ar-
tículo, Cádiz, 24 septiembre 1811, en El Redactor

General del 27, en favor de Pablo de La Llave,
apresado en su casa el 21 de septiembre de 1811.
Vicepresidente de las Cortes, 24 abril 1813, dipu-
tado también por Nueva España en las Cortes
ordinarias de 1813-1814. El 17 de mayo de 1813,
con Ramos de Arispe, Gordoa y otros, presentó una
proposición para que se restableciese inmediata-
mente la libertad de imprenta en México, suspen-
dida por el virrey Venegas. Couto, sustituido
después por Manuel Rodrigo, en mayo de 1813
alquiló una casa al cura Nicolás de Mora, en Cádiz,
luego trasladada a Chiclana, para celebrar reunio-
nes de los diputados americanos, de carácter pro-
gresista. No se conoce bien el alcance político de
estas reuniones. De nuevo sustituto en las Cortes
de 1820-1822, ocupó la secretaría de las mismas,
marzo 1821. En México después ocupó puestos de
diputado y senador. (Calvo Marcos 1883; El Uni-

versal Observador Español, 30 mayo 1820; Ben-
son 1971; El Redactor General, 27 septiembre
1811 y 16 julio 1813; Lista Diputados 1813; Rieu-
Millan 1990)

Coutorena, Luciano. Abogado, elegido diputado
por México a las Cortes de 1820-1821. 

Covarrubias, Carlos. Alcalde mayor de Portillo
(Valladolid), 1817-1818, y alcalde mayor de
Cullera (Valencia), 1819-1820.

Covo Calleja, Juan Antonio. Comisario honorario
de ejército, 1817-1819. 

Cowley, barón de. Cf. Wellesley, Henry. 

Cox, Guillermo. Brigadier de Infantería, 1809-1823.

Coz, Juan. Criado del fondista de la Sociedad
Patriótica Cruz de Malta, 1820. Delator falso.

Craft de San Narciso. Coronel en el ejército de
Milans, en Cataluña, cuya muerte anuncia Gaze-

ta de Valencia, 21 abril 1812.
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Crame, Joaquín. Segundo teniente coronel co-
mandante de batallón de Artillería, 1820-1823;
comandante en el departamento de Cartagena,
1822.

Cranisbro, Nicolás Bernardo. Capitán de Milicias
Urbanas del Puerto de Santa María, sargento
mayor entre 20 noviembre 1815 y 1820. (AGMS)

Cranstown, Gedeón. Secretario del Fondo
Patriótico, Cádiz, 1810. (Diario Mercantil de

Cádiz, 12 septiembre 1810)

Craufurd, lord Robert (?, 5 mayo 1764 - Ciudad
Rodrigo, 24 enero 1812). Tercer hijo de sir Ale-
xander Craufurd, entró en el Ejército en 1779;
teniente en 1781; capitán, 1783. Sirvió en la
India en donde estableció su reputación de buen
oficial, y después fue mandado junto a su herma-
no Carlos a la representación diplomática en Vie-
na, regresando a Inglaterra a tiempo de ser
promovido a teniente coronel, diciembre 1797.
Fue enviado a Irlanda en 1798, se distinguió en
la supresión de la insurrección de ese año. En
1799 fue nombrado agregado militar cerca de
Suvorov en Suiza. Gracias a la influencia de su
hermano, fue elegido diputado al Parlamento, y
ascendido a coronel en 1805. Dejó el escaño en
1806, para dedicarse al servicio activo. Efectiva-
mente fue enviado a América del Sur al mando
de una brigada ligera, demostrando en el ataque
a Buenos Aires sus condiciones de mando, que
no empañaron las órdenes de rendición que tuvo
que cumplir. En octubre de 1807 se le mandó a
la península ibérica, al frente de otra brigada
ligera, destinada a socorrer a Moore. No obstan-
te, fue reembarcado en Vigo, volviendo a España
en 1809, ya con la categoría de brigadier general.
De nuevo al frente de una brigada ligera, a la que
se califica de legendaria, se hizo famoso en los
años siguientes. Después de una notable marcha,
llegó a Talavera cuando ya la batalla del 28 de
julio de 1809 había terminado. Su temeridad,
sobre todo en Coa, mereció censuras de Welling-
ton, quien sin embargo nada podía hacer, sino
darle incluso mayor responsabilidad. El 1 de
junio de 1810, como jefe de la vanguardia del
ejército anglo-lusitano, hizo un reconocimiento
de los alrededores de Ciudad Rodrigo por el
vado de Cantarranas hacia la Caridad, escoltado
por una partida de Julián Sánchez (Gazeta de

Valencia, 13 julio 1810). Se halló en la retirada de
Torres Vedras, después de lo cual tuvo licencia
para retirarse a Inglaterra. En el Times publicó
un artículo en propia defensa, volviendo a poner-
se al frente de sus tropas el mismo día de la bata-
lla de Fuentes de Oñoro, 5 mayo 1811. Mayor
general, 4 junio 1811. En el asalto a Ciudad Rodri-
go, 19 enero 1812, fue herido, muriendo a los
pocos días. Wellington asistió a su funeral. El Par-
lamento inglés le rindió homenaje. Richard Ford
dice que la bala mortal le entró por detrás, es
decir, que le dispararon sus propios hombres, a
consecuencia de haberles recriminado con dure-
za; pero Robertson añade que la idea es insosteni-
ble. (Dictionary 1975; Oman 1998; Robertson
2004)

Crawford, James Coutts. Capitán de navío,
comandante de la fragata Venus, que pone su fir-
ma, en representación del mando inglés, como
garantía en la capitulación del gobernador francés
de Vigo, Chalot, el 27 de marzo de 1809. (Gazeta

Extraordinaria de Gobierno, 15 abril 1809)

Craywinckel y Peckman, José Joaquín (Barce-
lona, ? - ?, 11 noviembre 1833). De origen holan-
dés, hijo del brigadier y capitán de Guardias
Valonas José Craywinckel, ingresó en 1804 como
cadete en el segundo regimiento de Guardias de
Infantería, teniente de Fusileros, 1811, tomó par-
te en los acontecimientos de Aranjuez de 1808 y
en Madrid el 2 de mayo. Luego huyó a Sevilla.
Hecho prisionero por los franceses en 1808, fue
canjeado en marzo de 1814, presentándose en
Irún. Purificado en 1816, año en que obtuvo la
cruz de la fuga de Madrid, y en 1817 el diploma de
sufrimientos por la patria. Según él mismo dice,
fue patriota en 1820. Teniente de rey de la ciuda-
dela de Barcelona en 1823, es objeto de ataques
en el Indicador Catalán, 3 y 6 junio 1823, de los
que se defiende en el Diario de Barcelona, 5 y 9
junio 1823, en donde afirma su ciudadanía espa-
ñola y su liberalismo. (AGMS; Indicador Cata-

lán, cit.; Diario de Barcelona, cit.)

Craywinckel y Peckman, José María (Barcelona,
1794 - ?, 1840). Hermano del anterior, cadete en
1807, realizó estudios de Matemáticas en el Semi-
nario de Vergara, 1807-1811, en donde durante la
Guerra de la Independencia quedó detenido, has-
ta que en 1811 se fugó y se presentó en Tarragona,
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de donde pasó a Cádiz. Destinado a Mahón, salió
para Alicante. Participó en el bloqueo de Pamplo-
na en 1813. Segundo teniente de la Guardia Real
de Infantería, 1819. Purificado en 1826. Se le dio
licencia el 1 de diciembre de 1832 para casarse
con María de Loreto Bueren Caudron. Nombrado
fiscal militar del juzgado de la Capitanía General
de Castilla la Nueva, 1833. Teniente coronel efec-
tivo, 1834; coronel, 1835. (AGMS; Ocerín 1959)

Craywinckel y Zulueta, Miguel de (? - Granada, 1
diciembre 1811. Canónigo de la catedral de Gra-
nada, 1797, deán y examinador sinodal de la mis-
ma, 1805. Vocal de la Junta de Granada. El 23 de
julio de 1808 firma un oficio de la misma, dirigido
a la de Murcia, comunicándole la victoria de Bai-
lén (publicado en Correo de Murcia, 26 julio
1808). Caballero de la Orden Real de España, 18
marzo 1810 (Gazeta de Madrid del 5 de abril).
(Guía del Estado Eclesiástico Seglar y Regu-

lar de España, 1797 y 1805; Ceballos-Escalera
1997; fecha fallecimiento facilitada por Díaz
Torrejón)

Craywinkel, Manuel Felipe (Barcelona, 1 julio
1751 - ?). Hijo de Manuel de Craywinkel y de
María Luisa Gotaent de Peckman, primer tenien-
te del regimiento de Guardias Valonas de Infante-
ría, 1784, año en que solicita licencia para casarse
con Manuela María de Craywinkel. Mariscal de
campo, sargento mayor e inspector del regimien-
to de Guardias Valonas al comienzo de la Guerra
de la Independencia. Gran cruz de San Hermene-
gildo, 1816. Figura en 1817. (AGMS; AHN, Esta-

do, leg. 33 B, doc. 183 y leg. 49 A) 

Creagh, Juan. Caballero de la Orden de Santiago,
teniente coronel de Infantería destinado en Tene-
rife, 1805. Vocal por el cuerpo militar de la Junta
de Gobierno establecida en La Laguna, 11 julio
1808. El 9 de septiembre de 1808, habiendo pasa-
do a La Laguna por órdenes de Carlos O’Donnell,
fue puesto en prisión. Coronel, 11 octubre 1808.
El 1 de septiembre de 1810 se embarcó para
Cádiz. (Guerra y del Hoyo 1976)

Creagh y Lacy, Juan (Monzón, Huesca, 15 febre-
ro 1765 - Almería, 4 junio 1829). Hijo de
Guillermo Creagh y de Juana Lacy, ingresó como
cadete en el Ejército el 21 de marzo de 1775,
alcanzando el grado de teniente coronel el 4 de

octubre de 1795. Sargento mayor del re-
gimiento de Voluntarios de la Corona, 13 marzo
1803, llegó a coronel el 9 de octubre de 1805,
siéndolo del regimiento de Infantería de Al-
mería el 1 de septiembre de 1808. Destinado a
Cataluña con Teodoro Reding, 5 octubre 1808,
pasa por Murcia el 30 de octubre, al frente de
1.200 hombres (Gazeta de Madrid, 8 noviem-
bre 1808). Brigadier, 2 marzo 1810; mariscal de
campo, 2 noviembre 1812. En abril de 1814 reci-
bió a Fernando VII en Zaragoza, ante quien, al
ofrecerle las llaves de la ciudad, pronunció un
breve discurso (publicado en Gazeta de Murcia,
19 abril 1814). Comandante general interino de
Aragón, julio 1814. Casado con María de las
Mercedes Navas y Mérida, el 14 de mayo de 1815
fue destinado al ejército de reserva de Anda-
lucía. De cuartel en Granada, 1 enero 1816, has-
ta finales de 1820. Gran cruz de San Fernando y
de San Hermenegildo, 1816. Purificado en di-
ciembre de 1825 por la Junta Superior de Puri-
ficación. (Gazeta de Zaragoza, 25 octubre 1808;
Gazeta de Murcia, cit.; El Censor General, 18
agosto 1814)

Crecini, Luis. Cf. Crescini, Luis. 

Creeft, Luis de (?, h. 1766 - ?). Participó en la
guerra contra la República Francesa, en Ca-
taluña, en la que tuvo la desgracia de que el
estallido de un polvorín el 20 de noviembre de
1794 le rompió una pierna por tres partes, y le
deshizo el pie. En 1806 aparecía agregado al
cobro de haberes. Coronel, que mandaba la caba-
llería en la salida de Tarragona del 18 de mayo de
1811 (Gazeta de la Junta-Congreso del Reino

de Valencia, 28 mayo 1811). Comandante gene-
ral de Caballería, autor de un oficio, Serós
(Lérida), 23 septiembre 1813, en él da cuenta
del entusiasmo de Fraga (Huesca) por su libera-
ción. (Moya 1912; Gazeta Nacional de Za-

ragoza bajo el Gobierno de la Regencia de

las Españas, 9 octubre 1813; Gazeta de la

Junta-Congreso del Reino de Valencia, cit.)

Cref. Cf. Creeft.

Creiwinckel. Cf. Craywinckel. 

Cremades. Regidor de Valencia, primer firmante
de la representación del Ayuntamiento a las
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Cortes, 10 abril 1821, para que sean removidos
los funcionarios desafectos al sistema, autorizan-
do para ello a los jefes políticos y a los capitanes
generales debidamente asesorados. El escrito es
al mismo tiempo una denuncia de Elío. (Diario

Gaditano, 22 junio 1821) 

Creps, Santiago (? - Segovia, 18 diciembre
1822). Absolutista, ajusticiado por los liberales. 

Crescini, Luis. Coronel comandante del regi-
miento de Caballería de línea Lanceros de Casti-
lla, 1817-1818; comandante del de Farnesio,
1819. 

Cresp, Santiago (? - Segovia, 18 diciembre 1822).
Murió ajusticiado, según la Oración fúnebre del
Dr. Juan Antonio González, Segovia, 1823. 

Crespi de Valldaura, Joaquín Bou, conde de Cas-

trillo y de Orgaz, grande de España. Mariscal de
campo, 1802. Implicado por Escoiquiz en la
conspiración fernandina contra Godoy, 1807;
entregó 40.000 reales para la misma, pero fue
detenido al descubrirse la trama. Convocado a la
Junta de Bayona, asistió a ella. Fue el primer fir-
mante del manifiesto A los habitantes de la ciu-

dad de Zaragoza y a todos los del reino de

Aragón, Bayona, 4 junio 1808, patética exhorta-
ción a que abandonen la insurrección y se acojan
a la bondad del emperador. (suplemento al Dia-

rio de Madrid, 10 junio 1808). Primer firmante
igualmente de la proclama Amados españoles,

dignos compatriotas, Bayona, 8 junio 1808, inten-
to a la desesperada de paralizar la insurrección
nacional (Diario de Madrid, 15 junio 1808). Dipu-
tado a la Asamblea de Bayona, firmó su Constitu-
ción, 7 julio 1808. En fecha indeterminada se pasó a
los patriotas. Mandaba los regimientos 1 y 2 de
Infantería de España en Almodóvar del Campo
(Ciudad Real), cuando dispuso la retirada sin haber
recibido órdenes para ello. Se le formó una sumaria
que fue llevada al Supremo y pleno Consejo interi-
no de Guerra y Marina, órgano que dictaminó que
había obrado con prudencia, de acuerdo con los
jefes de los cuerpos que mandaba, a la vez que se
hacían grandes elogios de sus conocimientos milita-
res. En consecuencia, para el justo desagravio de su
honor, la Junta Central hacía pública esta resolu-
ción, Sevilla, 11 octubre 1809 (Gazeta de Valencia,
7 noviembre 1809). Segundo comandante general

interino del ejército de Valencia, envía un parte,
Castellón de la Plana, 5 enero 1811, sobre la acción
de Morella a cargo de Gregorio Sánchez Mora
(suplemento a la Gazeta de la Junta-Congreso del

Reino de Valencia, 8 enero 1811). Casado con
María Francisca Carvajal Lancaster Gonzaga, lleva-
ba los títulos en 1814. Debió morir muy pronto,
pues en 1816 los ostentaba ya probablemente su
hijo. (Cárdenas Piera 1989; Santa Cruz 1944; La
Parra 2002; Sanz Cid 1922; Gazeta de Valencia,
cit.; Diario de Madrid, cit.; Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, cit.)

Crespi de Valldaura y Carvajal, Esteban, XI con-

de de Castrillo, con grandeza de España, conde

de Orgaz (? - ?, 31 marzo 1819). Hijo probable-
mente del anterior. Llevaba los títulos en 1816.
Murió soltero. (Santa Cruz 1944)

Crespillo, José. Comisario de Guerra de Marina;
graduado, 1803; en propiedad, 1822-1823.

Crespillo, Juan. Comisario de Guerra de Marina;
graduado, 1811; en propiedad, 1822-1823.

Crespo. Uno de los firmantes de la carta dirigida a
Isidoro de Antillón, Cádiz, 5 noviembre 1813, en la
que protestan por el atentado de que fue objeto.
(El Redactor General, 15 noviembre 1813) 

Crespo, alias fray Fulgencio de Piedra-mille-

ra. Corista de capuchinos, soldado y cabo de
Caballería en la división de Navarra durante la
Guerra de la Independencia. Al acabar el conflic-
to tuvo que volver contra su voluntad al con-
vento, situado probablemente en Piedra-millera
(Navarra), y de aquí su apodo. Para salir del
convento se hizo liberal, lo que le ocasionó estar
preso hasta 1820. Quiso secularizarse, amparán-
dose en la ley dada por las Cortes, pero no lo
consiguió. Entonces se hizo faccioso, poniéndo-
se al frente de una partida de feotas. (Ocios de

Españoles Emigrados, III, nº 3 13, abril 1825, 
p. 347) 

Crespo, Bernardo. Capitán de Milicias de Laredo,
que al frente de una partida de 30 hombres asal-
tó el valle de Cabuérniga (Santander) el 2 de
febrero de 1810 e hizo varios prisioneros. Los
franceses le tratan de bandolero. (Gazeta Nacio-

nal de Zaragoza, 22 marzo 1810) 



Crespo, Félix

812

Crespo, Félix. Comisario honorario de Guerra,
1820-1823.

Crespo, Francisco. Vocal del Ayuntamiento
Constitucional de Ávila, 6 agosto 1812. Ya lo había
sido en el período francés. Regidor constitucional
de Ávila, 1 enero 1814. (Sánchez Albornoz 1911) 

Crespo, Francisco. Labrador que desembarca en
Boulogne el 23 de agosto de 1823 y se dirige a
París. (AN, F7, 11995) 

Crespo, Genaro. Jefe de Subdivisión en Tesorería
General, firma la representación del 27 de febre-
ro de 1821.

Crespo, Jorge. Mayoral de ganado, faccioso dete-
nido en virtud de la causa de Burgos, a quien se
ocupó una carta comprometedora, que dijo ser
de un administrador del duque del Infantado;
pero éste, en una representación a las Cortes,
Madrid, 1821, se esfuerza por demostrar su (apa-
rente) falsedad. El juzgado de Modesto de
Cortázar le condena a garrote y al pago de costas
y gastos, enero 1821. 

Crespo, José María. Sociedad Patriótica de
Logroño, 16 abril 1820.

Crespo, José Rafael. Comisario honorario de Gue-
rra, 1811-1823, solicita el 25 de octubre de 1811
licencia para casarse con María de los Dolores
de Ortega. Se aprueba su solicitud un mes después.
El 28 de abril de 1813 solicita el real indulto por
haberse casado con Cecilia Cidrón de Bernal, sin
licencia. Autor de Reflexiones sobre la importan-

te cuestión, propuesta al Congreso Nacional,

acerca de la mejora del gobierno que la situa-

ción y la justicia reclama en favor de las vastas

provincias ultramarinas, Valencia, 1821, folleto
en el que defiende la independencia de América. Yo
no sé si este José Rafael es el mismo Rafael José
Crespo, del que se habla más abajo. (AGMS)

Crespo, Juan. Evaristo Pérez de Castro le denun-
cia al Tribunal de Seguridad Pública, 1809, por
sospechoso de infidencia. (AHN, Estado, leg. 29 G,
doc. 191)

Crespo, Manuel Ignacio. Corregidor de Javal-
quinto (Jaén). Tras enterarse por el alcalde de

Móstoles de la catástrofe de Madrid del 2 de
mayo, tomó en Cartaya (Huelva), desde comien-
zos de mayo hasta el 17 de octubre de 1808,
todas las medidas necesarias para la defensa de
la patria. (AHN, Estado, leg. 32, doc. 131)

Crespo, Matías. Médico fugado de Madrid en
1809. (AHN, Estado, leg. 49 B) 

Crespo, Pedro. Uno de los que protestan por la
detención sufrida en Madrid el 6 de junio de
1821. (Gil Novales 1975b)

Crespo, fray Rafael. Fraile, con fama de jansenis-
ta, Asamblea Constitucional de Badajoz, 30 sep-
tiembre 1820.

Crespo, Rafael José de (Alfajarín, Zaragoza, 1779
- Zaragoza, 1842). Licenciado y doctor en Derecho
por la Universidad de Zaragoza, 1807, catedrático
de Leyes en la misma, y magistrado según Borao.
Muchos de sus escritos se perdieron en 1808.
Nombrado elector por el partido de Zaragoza, 25
octubre 1813. Dominaba el francés y el latín. Autor
de Fábulas morales y literarias, Zaragoza, 1820,
aunque escritas en tierna edad. Siguió con Poesías

epigramatorias, Zaragoza, 1827; Don Papis de

Bobadilla, Zaragoza, 1829; De la prueba de indi-

cios en las causas criminales, Pamplona, 1834;
Poética, Valencia, 1839; y Vida de Ntro. Sr.

Jesucristo, Valencia, 1840. Tradujo el Arte

Poética de Horacio, y algunas odas del mismo
autor, en Valencia, 1835. De 1836 es la «Epístola a
Evandro aconsejándole el estudio de las matemá-
ticas». Fue un neoclásico, calificado generalmente
como epígono. El manuscrito 7851 de la Biblioteca
Nacional de Madrid comprende gran parte de su
producción inédita. Incluye dos tragedias: Viriato

y Julio Crisipo; y el comienzo de una traducción
del Edipo de Sófocles. (Borao 1869, p. 138; Palau
y Dulcet 1948 y 1990; Gazeta Extraordinaria de

Zaragoza, 26 octubre 1813; Nang 1993; Muñoz
Jiménez 2005; Martín Puente 2005, da como fecha
de fallecimiento la de 1858, lo que no parece pro-
bable) 

Crespo, Vicente. Consejero de Hacienda. Con-
tador decano de la clase de Resultas en 1817-
1819. Fiscal del tribunal de la Contaduría,
destituido en 1824. Café y botillería de la
Constitución. (Gil Novales 1975b)
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Crespo Cantolla, Andrés. De familia originaria de
Liérganes (Santander), jefe político de León,
1820-1822; diputado a Cortes por Burgos, 1820-
1822. Sociedad Patriótica de Santander, 1820;
secretario de la diputación en Madrid de la
Sociedad Económica Cantábrica, y también de
las de Valladolid y León, 1817-1819; miembro del
Tribunal de Cortes, 1821. (Fernández Benítez
1986)

Crespo y Domínguez, Antonio (Barbastro,
Huesca, 13 junio 1788 - ?). Cadete en 1808, capi-
tán en 1809, participa en la Guerra de la
Independencia, siendo herido y hecho prisionero
en 1809, pero consiguió huir. Estuvo en 1810 en
las acciones de Almazán y Torralba, San Pedro
Manrique, Berlanga, Ariza, Calatayud, Soria,
Tudela y Aranda de Duero. Sargento mayor en
1813, comandante en 1815. Recibe las cruces del
segundo sitio de Zaragoza y del Segundo
Ejército, y es declarado benemérito de la patria en
grado heroico y eminente. En 1818 es agregado
como sargento mayor al batallón ligero de
Cazadores de Barbastro. El mismo año contrae
matrimonio con María del Carmen Sancho
Granado. Segundo comandante del regimiento
de Manresa de Milicia Nacional, 1823. Jefe apro-
bante de la Caja General de Reemplazos de
Cataluña, 1824. Purificado en 1825. Siempre adicto
a Fernando VII. (AGMS) 

Crespo de León, Diego. Abogado, corregidor de
Conil (Cádiz) y comandante de su Milicia
Honrada, desde enero de 1809. Elegido corregi-
dor de Huelva, diciembre 1809, solicita el permi-
so para llevar uniforme. Alcalde mayor de Segura
de la Sierra (Jaén), 4 junio 1815; y de La Rambla
(Córdoba), 1818-1820; juez de primera instancia
interino de La Rambla (Córdoba), 1821, y luego
en propiedad de Montilla (Córdoba), 1822-1823.
(AGMS) 

Crespo de León, Domingo. Alcalde mayor de las
Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, con resi-
dencia en La Carolina, 1817. 

Crespo López, Manuel. Subteniente retirado del
ejército, de la Milicia Nacional Voluntaria de San-
tander en 1822, miembro de su Ayuntamiento
Constitucional, 1823. Tomó parte en los sucesos
santanderinos de octubre de 1833. Capitán de la

cuarta compañía de Milicia Urbana de Santander,
9 septiembre 1834; renuncia al empleo, 1835.
Vicepresidente de la Junta de Comercio, 1836; al-
calde constitucional de la ciudad, 1837. (AGMS;
Fernández Benítez 1986) 

Crespo Rascón, Francisco. Fiscal del crimen de la
Chancillería de Valladolid, 1816-1822; fiscal del
crimen de la Audiencia de Extremadura, 1823.
Asesor de la Comisión Militar de Madrid, nombra-
do en 1834. Procurador por Salamanca, 1834-
1836. (Moratilla 1880; AGMS)

Crespo de Tejada, Diego. Comisario ordenador
honorario, 1817-1823.

Crespo de Tejada, Francisco. Propietario de una
casa de giro (Banca) en Madrid, 1815, intendente
de provincia graduado en 1820, miembro de la Jun-
ta Provisional de Madrid, 1820, uno de los directo-
res del Empréstito Nacional de 1821; de la Junta de
Beneficencia de Madrid, 1822; de la Junta del Ban-
co Nacional de San Carlos, 1822-1823. Alcalde del
Ayuntamiento de Madrid, 27 diciembre 1822. Pro-
curador en Cortes por Toledo, 1834-1836. (Paseo
1815; Gil Novales 1979; Moratilla 1880)

Creuhet. Cabo, comandante de guerrilla, que par-
ticipó en la incursión de Primo Sala en Sarriá
(Gerona), diciembre 1810. (Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, 15 enero 1810)

Creus y Garró, José (Castillo de Papiol, ? - ?).
Presbítero de Villanueva y Geltrú, comisionado
para la retractación de Catalina Ayner, que tenía
pacto con el demonio, 7 enero 1823.

Creus y Jiménez, Pedro. Oidor de la Audiencia de
Sevilla, del que se dice que ha sido comisionado
para tratar asuntos de defensa con el gobernador
de Cádiz, Morla. (Gazeta de Valencia, 21 junio
1808)

Creus y Martí, Jaime (Mataró, 1760 - Tarragona,
1825). Después de estudiar en Barcelona, se doc-
toró en Teología en la Universidad de Cervera.
Canónigo doctoral en la de Seo de Urgel, presiden-
te de la Junta Provincial de Cataluña, 1808, fue
uno de los tres firmantes (junto con José María
Ponsich y Plácido de Montolíu) de la proclama
fechada en el monasterio de Poblet, 28 agosto
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1809, sobre la situación del ejército y los atrope-
llos de la Hacienda. Vocal del Congreso Provincial
de Cataluña, julio 1810, en el que fue miembro y
relator de la Comisión de Reducción de Emplea-
dos, diputado por Cataluña en las Cortes de Cádiz,
elegido el 22-25 de febrero de 1810, juró el 24 de
septiembre de 1810. Mantuvo posturas tradicio-
nalistas. Comisionado, junto con Capmany y
Argüelles, para poner en marcha el periódico de
las Cortes. Obispo de Menorca, 1815-1820, pro-
movido al arzobispado de Tarragona, pero no
tomó posesión por impedirlo los liberales. Publicó
una pastoral de despedida de los fieles de Menor-
ca, Mataró, septiembre 1820, pero no la pudo
difundir por impedirlo los revolucionarios. De ella
se hizo segunda edición en Barcelona, 1825.
Miembro de la Regencia de Urgel, ciudad en la
que fue, como dice Ferrer, «árbitro de las propie-
dades, de la vida y de la muerte». En 1823, pudo
al fin tomar posesión de la archidiócesis. (Diario

de Barcelona, 12 septiembre 1809; Diario Mer-

cantil de Cádiz, 31 agosto y 1 septiembre 1810;
Calvo Marcos 1883; Enciclopedia Catalana 1981;
El Redactor General, 11 y 12 febrero 1812; Palau
y Dulcet 1948 y 1990; Ferrer, fray M. 1825)

Creus y Soler, Francisco. Canciller en el
Consulado de España en Esmirna, 1804; vice-
cónsul, 1815-1823; cónsul general, 1826-1842,
año probable de su fallecimiento o de su jubila-
ción.

Creus y Soler, Jaime (Mahón, ? - Jerusalén,
1830). Hijo de Pedro Creus y Ximénez y
Magdalena Soler y Sans, fue canciller en el
Consulado de España en Esmirna, 1804; y vice-
cónsul, 1815; cónsul delegado, 1819-1820; y cón-
sul general, 1821-1830. Escribió Proyecto de

reglamento para los consulados de España,
Jerusalén, 1827. Fue también comisario ordena-
dor de Marina, y comendador de las órdenes de
Isabel la Católica y del Santo Sepulcro de Jeru-
salén. (Bover 1868)

Creux y Soler, Francisco. Cf. Creus y Soler,
Francisco.

Creux y Soler, Jaime. Cf. Creus y Soler, Jaime.

Creviller, José. Habilitado del segundo batallón
del regimiento de España, primer firmante de un

escrito dirigido al capitán general interino 
de Cádiz, 5 mayo 1821, en favor de Francisco de
Paula Melgarejo. (Diario Gaditano, 11 mayo
1821)

Crillon. Cf. Mahon Crillon.

Crispín de Beunza, Juan. Secretario del Consejo
de Navarra, que el 23 de agosto de 1832 firma,
como tal, la prohibición recibida de Madrid del
periódico de Oporto Crónica Constitucional.

(Crispín 1832)

Crispín de Larra y Morán de Navia, Antonio. Cf.
Larra y Morán de Navia, Antonio Crispín de.

Cristén, Félix. Brigadier de Infantería, 1814-
1827.

Cristiani, Esteban. Músico italiano, que llegó a
Madrid con su hermano Eugenio. Puso música 
a Saúl, melodrama sacro de Francisco Sánchez
Barbero, 1805. Según Subirá, se trata de una
música fácil y amable, pero sin grandiosidad ni
originalidad. Produjo óperas y zarzuelas en cas-
tellano, como las tituladas El tío y la tía, El

enredo provechoso, El hospital de amor,
Ramona y Rogelio, El criado de dos amos y La

biblioteca de los zapatos. Suplía con muy opor-
tunos plagios su falta de personalidad. (Subirá
1949) 

Cristiani, Eugenio. Hermano del anterior, espa-
ñol según Saldoni. Cantante que en 1814 inter-
pretaba El matrimonio y El delirio, óperas
francesas traducidas al español. Era el primer
bajo caricato de su época; cuando se anunciaba
su nombre, se llenaba el teatro. (Saldoni 1868) 

Cristo, fray Antonio del. Seudónimo al parecer
del autor de Montante para los espadachines

que se pelean por la Inquisición, folleto de
1811 en el que defiende la tesis de que no es irre-
ligioso oponerse al tribunal de la Inquisición,
pues el poder de infligir penas corporales lo reci-
bió la Iglesia de los príncipes, que se lo pueden
retirar. Es reo de Estado quien atente contra la
religión, pero no quien discuta al tribunal. El
Montante se publica también en El Imparcial,
Alicante, 13 y 15 febrero 1813, y en los números
siguientes, de los que no disponemos. Autor
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asimismo de una «Carta al Filósofo Rancio y cris-
tiano viejo», en el Diario Mercantil de Cádiz,
15 septiembre 1811, en la que ironiza sobre las
afirmaciones, propias de Berbería, del P. Alvarado.
Hubo un impreso firmado por Servando de
Huertas: Respuesta al supuesto fray Alonso 

de Cristo, Cádiz, 1812, en favor de Alvarado.
(Diario Mercantil de Cádiz, cit.; El Redactor

General, 19 septiembre 1811, 2 abril 1812 y 19
febrero 1812; Riaño de la Iglesia 2004; El

Imparcial, cit.) 

Cristo y Conde, José Antonio del (La Habana, ? -
?). Abogado, auditor de Guerra, reducido a pri-
sión en 1808 por ser partidario del virrey
Iturrigaray. En 1808 era por lo menos autonomis-
ta, luego será simpatizante de Félix Calleja antes
de que éste sea virrey, y después «Guadalupe»,
electo suplente para la Diputación Provincial de
México, 1813, diputado a Cortes, elegido en mar-
zo de 1814, no llegó a tomar posesión. Juez
honorario de la Rota de la Nunciatura, 1818-
1819; diputado por México en las Cortes de
1820-1821, ocupó su escaño en junio de 1821 y
siguió en 1822. (Guedea 1992; Benson 1971)

Cristo y Conde, Wenceslao del. Miembro honora-
rio del Tribunal de la Rota de la Nunciatura,
1819-1831.

Cristóbal, Narciso. Capellán del regimiento
constitucional de Logroño. Comprendido en la
capitulación de Cartagena, refugiado en Francia
desde el 7 de febrero de 1824. Fue enviado a
Agen. (AN, F7, 11989) 

Cristóbal Puchalt, Joaquín. Miembro del Ayunta-
miento de Valencia, firmante de la Exposición a
la Regencia, Valencia, 16 septiembre 1823, en
favor del absolutismo y en contra de cualquier
idea de Cámaras. 

Cristophe, Hipólito. Francés, compañero del fal-
sario Francisco Duclerk, cogido en San Juan de
Luz el 10 de enero de 1814, llevado a Irún, y a
Madrid según se cree el 11 (Diario Crítico

General de Sevilla, nº 21, 20 enero 1814; Diario

Mercantil de Cádiz, nº 46, 15 febrero 1814, que
lo reproduce de La Abeja Manresana). En rea-
lidad Cristophe y Duclerk eran agentes secretos
de Fernando VII. Cf. bajo Duclerk.

Crivell, Francisco. Abogado de los Reales
Consejos y auditor de Guerra del Segundo
Ejército, 1812. Sociedad Patriótica de Alicante,
agosto 1820. (AGMS)

Crivell, José María. Capitán primero de Volun-
tarios de Zafra, comisionado por la Junta Central
para pasar a Castilla. Casado con Juana Yáñez 
de Amaya y Vera. Encargado por el corregidor de
Ávila José Alonso Valdenebro de la defensa de la
ciudad, en unión del hijo del corregidor, Eladio
Alonso Valdenebro, 4 enero 1809, por lo que fue
después encarcelado, en cumplimiento de los
pactos entre el obispo, al que el corregidor inte-
rino, Pedro López, acusa de ser muy amigo de los
franceses, y Lefebvre. Consiguió escapar de la
cárcel, y en abril de 1809 se hallaba en Navalmoral
de Pusa (Toledo). Capitán de Tiradores de
Santiago, al que los franceses persiguieron, y al no
poder cogerlo dieron orden de quemar o saquear
su casa en Salvatierra (Badajoz probablemente),
y se llevaron a Zafra a la esposa del capitán, quien
estaba encinta de cinco meses, dejando desnudos
a otros dos hijos de Crivell, uno de 3 y otro de 5
años. Capitán de Milicias Provinciales de Badajoz,
condenado en 1815 a servir de soldado en el regi-
miento de Infantería de León, como incurso en la
causa del Café de la Esperanza de La Coruña.
En 1820 gran número de vecinos de Alicante
piden su reposición en una exposición, que el
Ayuntamiento envía al Gobierno. Graduado de
teniente coronel, nombrado comandante de los
resguardos de Aragón. En diciembre de 1820 pasa
a ser interventor mayor de los resguardos de
Valencia. (Sánchez Albornoz 1911; AHN, Estado,
leg. 16, doc. 5; Diario Mercantil de Cádiz, 15
noviembre 1811; Gil Novales 1975b; Miscelánea

de Comercio, Artes y Literatura, 7 abril 1820; El

Universal Observador Español, 7 enero 1821)

Crivelli, Giuseppe (Moncalvo, Casale, Italia, 1779
- Fubine, Casale, 29 junio 1857). Hijo de
Tommaso Crivelli, se hizo médico. Fue uno de los
editores de La sentinella subalpina, periódico
revolucionario. Acusado de haber forzado la
voluntad de Carlo Alberto a favor de la Consti-
tución, fue condenado a muerte el 28 de sep-
tiembre de 1821. Emigró a España, en donde
luchó contra los serviles. Se refugió después en
Francia, trasladándose después a los Países
Bajos y a Nueva York. Hacia 1840 se instaló en
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Londres, y al cabo de unos años en Jamaica.
Regresó a Italia en 1849. (Dizionario Piemontesi
1982)

Crivelli, Vitaliano. Italiano que combatió en
Madrid el 7 de julio de 1822. (Pieri 1962)

Croissard, barón de. Coronel austríaco, caballero
de la Orden de María Teresa, llegado a Cartagena
hacia 1809 en la fragata La Prosepina, proce-
dente de Trieste. Comisionado en el Ejército del
Centro, entregó un papel sobre Reflexiones 

del estado de los ejércitos (no es título exacto), del
que la sección de Guerra debía dar un dictamen,
1809. Solicitó que se le permitiera enviar a Trieste
un barco mercante, a su costa, con cartas para el
gobernador de Trieste y para el primer oficial de la
Secretaría de Estado austríaca, sin más finalidad
que informarles de la situación presente de Es-
paña. Presentó también un Plan para el uso de

lanceros en la infantería (no es título exacto),
1809, y algunas notas sobre la inacción del ejérci-
to de Víctor, y sobre la necesidad de un plan de
operaciones combinado entre los tres ejércitos:
español, inglés y portugués. Es autor de Re-

presentación hecha al general Areizaga,

poco antes de la batalla de Ocaña, Santa Cruz de
la Zarza (Toledo), 16 noviembre 1809; El Ob-

servador, 16 octubre 1810 (anunciada en Diario

Mercantil de Cádiz, 21 octubre 1810, como de
próxima publicación en El Observador), impre-
sionante documento que demuestra que de ningu-
na manera había que librar batalla en esa ocasión.
Autor de Mémoires militaires et historiques

pour servir à l’histoire de la guerre depuis

1792 jusqu’en 1815 inclusivement, Paris, Mi-
gueret, 1829, 6 vols. (Guiard 1905; AHN, Estado,
leg. 33 A, doc. 115, 125 y 127; Diario Mercantil

de Cádiz, cit.; Sepúlveda 1924) 

Croix y Vidal, Joaquín de la. Cf. Lacroix y Vidal,
Joaquín.

Crokenbourg, Enrique. Capitán, ascendido a
comandante de escuadrón, por ser portador de
los detalles de la batalla de Vitoria, 21 junio 1813.
(El Redactor General, 3 julio 1813) 

Croquer, Manuel. Segundo ayudante del mayor
general del departamento de Marina de Cádiz,
1821-1823.

Croquer, Tomás. Comisario de Guerra, 1820;
comisario ordenador graduado en 1821, 1823.

Cros, Antonio. Guerrillero, antiguo carnicero, cita-
do en Gazeta de Valencia, 22 diciembre 1812. El
14 de diciembre de 1811 en Monte Olivete
(Valencia) se encargó de una operación conjunta
con Cristóbal Senent. Refugiado en Inglaterra, en
enero de 1829 percibía una libra y doce chelines
al mes del Comité de Ayuda. (Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, 20 diciembre
1811; Gazeta de Aragón, 11 enero 1812; SUL,
Wellington Papers) 

Cros, Juan (Bañolas, h. 1804 - ?). Expulsado de
España. En Francia en 1826. (AN, F7, 11996)

Cros, Juan (Alicante, h. 1796 - ?). Comerciante.
Se halla en Marsella en diciembre de 1823. (AN,
F7, 11992) 

Cros, Juan Bautista. Cortante, es decir, carnice-
ro, vecino de Valencia, al que se siguió causa por
ocioso, vago y mal entretenido, y fue condenado
por Suchet a presidio, sin determinar cuál.
(Gazeta de Valencia, 14 abril 1812) 

Cros, Pedro. Empleado de Hacienda, vocal de la
Junta de Valencia, firmante de su representación
del 7 de octubre de 1809. Firma también la
representación del 27 de febrero de 1821.

Cros, Salvador. Vecino de Valencia, al que se
siguió causa por ocioso, vago y mal entretenido,
y fue condenado por Suchet a presidio, sin deter-
minar cuál. (Gazeta de Valencia, 14 abril 1812)

Crosa, Luis. Nombrado juez de hecho para fallar
si había o no motivos para formar causa al mani-
fiesto La Diputación de la Provincia de Cádiz,
de 1 de mayo de 1822. (Diario Gaditano, 9 mayo
1822)

Croselles, Juan. Tertulia Patriótica de Valencia,
21 diciembre 1821. Teniente del tercer batallón
de Milicia Nacional Voluntaria.

Crossard. Cf. Croissard. 

Crozad, Juan (Isla de León, 1790 - ?). Ingresa en
1808 como soldado distinguido en el batallón de
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Voluntarios de Sevilla, llegó a teniente en 1812.
Participó en la retirada de Tudela y en la de
Vélez; en la batalla de Almonacid, 1809, en la que
fue herido; y en las de Ocaña, Arquillos, 1810;
Mataró, 1811; Garriga, 1812; Coll de Balaguer,
1813; Torregrosa, Fraga y Lérida, 1814. Oficial
del regimiento de Bailén, aparece implicado en la
causa de Lacy. Sociedad Patriótica de Barcelona,
16 junio 1820. Se le forma causa en 1820 por
desobediencia al comandante general Pedro
Villacampa. Capitán, empleo concedido por
Torrijos el 29 de julio de 1823. Pasa a Marsella 
en virtud de capitulación, regresó a España en
noviembre de 1833, dándose de alta inmediata-
mente en la compañía de oficiales que se formó
en San Sebastián. En 1835 solicita, y obtiene, el
empleo de capitán efectivo, aunque todavía en
1838 seguía reclamando, probablemente, la
antigüedad. Figura como teniente coronel del
regimiento de San Fernando, 11 de línea. Tomó
parte en la guerra contra los carlistas. (AGMS) 

Crozat, José. Oficial de la Dirección General de la
Hacienda Pública, firma la representación del 27
de febrero de 1821.

Crozat, Juan. Cf. Crozad, Juan.

Cruchaga, Gregorio (Urzainqui, Navarra, 1789 -
Echarri Aranaz, Navarra, 30 mayo 1812).
Guerrillero, que formó una partida con la que se
incorporó a la que mandaba Javier Mina, del que
fue segundo, y al caer éste prisionero, pasó como
comandante subalterno a la de Espoz y Mina. Su
casa fue quemada por el enemigo. Lorenzo
Jiménez dice de él que es «de la misma edad que
Mina, muy alto y delgado, de condición violenta,
no teme ni debe, duro en sus castigos, de com-
plexión poco robusta, y ha sido estudiante».
Mandaba una de las columnas de Espoz en la
acción del Carrascal, cerca de Tafalla, 27 julio
1810 (Gazeta de Aragón, 15 agosto 1810). Fue
herido de un sablazo en la cabeza, en la acción de
Tarazona, 10-11 octubre 1810. Espoz le puso al
frente de la infantería, con parte de la caballería,
para que se internase en las montañas que domi-
nan Pamplona. Cumplió su misión, según explica
en el parte de 30 de enero. Reunidos todos otra
vez el 2 de febrero, tuvo de nuevo el mando de la
infantería (Gazeta de la Junta-Congreso del

Reino de Valencia, 5 marzo 1811). Dos partes

suyos, dirigidos a Espoz y Mina y publicados por
éste, fechados en Galipienzo (Navarra probable-
mente), 15 abril 1811, y Lerín (Navarra), 22 abril
1811, refieren su internamiento en Aragón y
vuelta a Navarra (Gazeta de la Junta-Congreso

del Reino de Valencia, 4 junio 1811). En su par-
te del 18 de mayo de 1811 refiere el combate que
sostuvo junto a Mendívil (Navarra), al frente de
tres batallones el 16 de mayo de 1811 durante
horas y horas de fuego y seis de lluvia y granizo,
contra duplicadas fuerzas, a las que ocasionó
varios muertos y prisioneros, 300 heridos y 8
caballos (Gazeta de Aragón, 22 junio 1811;
Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 25 junio 1811). No participó en la
acción de Arlabán, 25 mayo 1811, por encontrar-
se enfermo (Gazeta de la Junta-Congreso del

Reino de Valencia, 28 junio 1811). De nuevo
herido en Sorlada (Navarra) a finales de julio de
1811. El 24 de agosto de 1811 el general Reille
ofrece 4.000 duros al que lo prenda, haga pren-
der o lo mate (Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, 24 septiembre 1811).
Colabora con Espoz y Mina en la famosa conduc-
ción de los prisioneros, desde Sangüesa, 27 octu-
bre, hasta Motrico, 5 noviembre 1811, sobre lo
que tratan sus partes de Lizárraga, 1 y 2 noviem-
bre 1811, dirigidos a Espoz (Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, 6 diciembre
1811). En su parte de Tafalla, 4 diciembre 1811,
expone el ataque que dirigió ese día a la ciudad,
de donde sacó de 4.500 a 5.000 fanegas de trigo
y cebada, además de liberar a unos cuantos pri-
sioneros (Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, 20 diciembre 1811). Herido de
nuevo el 16 de mayo de 1812 en Zumaya (Guipúz-
coa). Llevado por los suyos, murió poco después de
gangrena. (El Conciso, 8 septiembre 1810; Ga-

zeta Nacional de Zaragoza, 1 agosto 1811; El

Redactor General, 25 octubre 1811; Diario de

Barcelona, 14 octubre 1811; Gazeta de Aragón,
cit.; Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, cit.; Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, cit.; Iribarren 1965) 

Cruchaga, Juan José (Urzainqui, Navarra, h.
1790 - Nardués, Navarra, 14 mayo 1822).
Hermano del anterior, a quien sucedió como
segundo de la división de Navarra, que mandaba
Espoz y Mina. Comandante, 15 agosto 1812; co-
ronel vivo, 21 diciembre 1812; teniente coronel
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mayor, 3 enero 1813; coronel, teniente coronel
del regimiento de Lusitania, 8 de Caballería lige-
ra, 1820-1822; el 11 de marzo de 1820 contribu-
yó eficazmente en Málaga al restablecimientos
de la Constitución. En diciembre de 1821 sofocó
un levantamiento de facciosos en Navarra, y con-
tinuó la lucha muriendo en ella. Se le hicieron
solemnes exequias el 24 de mayo de 1822 en la
iglesia de Santa María, en San Sebastián. Se puso
un catafalco con inscripciones, y pronunció la
oración fúnebre el R. P. fray Francisco de Orbiso,
capuchino, quien había sido amigo, paisano y
compañero del difunto en la Guerra de la
Independencia. (AGMS; Mata 1822; El Espec-

tador, 7 y 29 junio 1822; Diario Gaditano, 8
junio 1822) 

Cruciati, Sra. Actriz de los Caños del Peral, en
donde protagonizó El sordo fingido o en la

posada, obra francesa traducida por Félix
Enciso Castrillón. (Gazeta de Madrid, 3 julio
1808; Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Cruells, José (Cádiz, h. 1750 - ?). Hijo de un
teniente coronel, sentó plaza de cadete el 17 de
abril de 1765, estuvo de guarnición en Orán y en
la expedición de Argel de 1775. Luego pasó a La
Habana, y tomó parte en la expedición de Luisia-
na. Teniente, 25 mayo 1779; ayudante mayor, 8
junio 1787; capitán, 26 julio 1788. Al frente de una
compañía de Granaderos de Aragón combatió en
Benasque contra la República Francesa, 1793,
graduándose de teniente coronel el 9 de diciem-
bre de ese año. El resto de la campaña, hasta la
paz, lo pasó en el frente navarro. Se graduó de
coronel el 13 de julio de 1795, fue teniente coro-
nel efectivo el 26 de agosto de 1806, brigadier, el
11 de junio de 1808, y mariscal de campo, el 10 de
mayo de 1810. En 1810 pide licencia para abando-
nar Valencia, donde según dice no tiene nada que
hacer, y marchar a Cádiz a ver a su familia, lo 
que no hace desde 1807. Juez del consejo de gue-
rra contra el teniente coronel Bartolomé Obeso, 6
julio 1811, en el que éste fue absuelto (Gazeta de

la Junta Superior del Reino de Valencia, 16
agosto 1811). Hecho prisionero en Valencia, 1812,
pudo fugarse en junio de 1813. Purificado en
Cádiz, mayo 1816. Gran cruz de San Hermenegil-
do, 1816. De cuartel en Castilla la Nueva. Figura
todavía en 1817. (AGMS; Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, cit.)

Cruillas, marqués de. Brigadier, juez del consejo
de guerra contra el teniente coronel Bartolomé
Obeso, Valencia, 6 julio 1811, en el que éste fue
absuelto (Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, 16 agosto 1811). En 1791 el
título lo llevaba Manuel Montserrat y Acuña.
(Matilla Tascón 1987; Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, cit.)

Crusellas, María. Llevada ante el Tribunal
Eclesiástico de Barcelona, febrero 1827, por
hallarse en posesión de veinticuatro preservati-
vos, pero el tribunal se inhibió y remitió el asun-
to a la Audiencia. (Guereña 2004)

Crusellas, Pedro. Abogado nombrado por los
franceses el 23 de febrero de 1811 alcalde mayor
de Caspe (Zaragoza). (Gazeta Nacional de

Zaragoza, 28 febrero 1811) 

Cruviller, Santiago (Madrid, ? - ?, 1820). Zapate-
ro, oficial de obra prima, orador en favor de la
libertad, preso y procesado por la causa de Mal-
ta, muerto precozmente. (Gil Novales 1975b)

Cruz. Editor de la Gazeta de Vich, 1814. Cf. una
carta suya, Vich, 30 enero 1814, en Diario Crí-

tico General de Sevilla, 11 febrero 1814. 

Cruz, Antonio de la. Brigadier, al que se pensó
mandar a Londres, para activar la traída de fusiles,
pero en enero de 1809 fue sustituido por Tomás 
de Sisto. Mariscal de campo, vocal de la Junta de
Cádiz, 6 febrero 1810, puesto en el que cesa a fina-
les de mayo, al ser destinado a plaza en activo en
el ejército. Firmó la respuesta, Cádiz, 6 febrero
1810, a la intimación de cesar la resistencia, envia-
da el mismo día desde el Puerto de Santa María
(publicada en el segundo suplemento a la Gazeta

del Comercio de Cádiz, 7 febrero 1810).
Gobernador de Alicante, 1812. Sus contestaciones
al conde Montbrun, que le intimaba la rendición, 
y al barón Harispe, sobre canje de prisioneros,
ambas del 22 de enero de 1812, publica El

Redactor General, 24 febrero 1812. Su proclama
Al pueblo de Alicante, su gobernador, sobre las
circunstancias de la defensa y la necesidad de
que los vecinos cooperen en ella con su trabajo y
sus dineros, se publica en el Diario de Alicante,
7 febrero 1812, y es reproducida en Gazeta de

Valencia, 7 abril 1812. Gran cruz de San
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Hermenegildo, 1819; vicedirector de la Socie-
dad Económica de Granada, 1821-1822. (AHN,
Estado, leg. 14 A; Diario Mercantil de Cádiz, 8
febrero y 24 mayo 1810; Riaño de la Iglesia 2004;
El Redactor General, cit.; Gazeta del Comercio

de Cádiz, cit.; Gazeta de Valencia, cit.; Diario de

Alicante, cit.)

Cruz, Antonio de la. Catedrático del Colegio de
Farmacia, 1817. 

Cruz, Joaquín de la. Teniente coronel de Inge-
nieros, 1817-1823.

Cruz, Joaquín Ramón de la. Vocal de la Junta de
Melilla, 1810. Puede ser el anterior. (Diario

Mercantil de Cádiz, 25 abril 1810) 

Cruz, José de la (Arapiles, Salamanca, 1786 -
París, 1856). Brigadier, el 14 de enero de 1811
comunica una gran victoria en el puente de Cal-
derón, cerca de Zapotlanejo, que publica la
Gaceta Extraordinaria del Gobierno de Méxi-

co, y reproduce el Diario de Barcelona, 7 julio
1811. Mariscal de campo de Infantería, 1811-
1823. Gran cruz de Isabel la Católica, 1815.
Comandante general de Guadalajara (México),
1817-1819. Ministro de la Guerra en 1824. En el
proceso de Capapé, éste logró implicarle en una
supuesta conspiración para restaurar el sistema
representativo. Destituido, fue encarcelado, a lo
que contribuyó también su negativa a reorgani-
zar los cuerpos de Voluntarios Realistas. Al cabo
de un año, el Consejo Supremo de la Guerra
declaró injusto y arbitrario el procedimiento, en
el que se sobreseyó, y en compensación fue
ascendido a teniente general; pero tuvo que salir
al extranjero. En mayo de 1826 se encuentra en
París, donde frecuenta la compañía de Aguado y
de Burgos. Mantiene correspondencia con Trini-
dad Balboa y Juan José Recacho y es asiduo de
la casa de la marquesa de Guadalcázar. En sep-
tiembre de 1826 sale de Bagnères para regresar
a Burdeos. En septiembre de 1829 obtiene per-
miso en París para dirigirse a Burdeos. Después
de los sucesos de La Granja, fue de nuevo minis-
tro de la Guerra, bajo Cea Bermúdez, 9 septiem-
bre - 16 noviembre 1833. En su testamento
Fernando VII le nombró suplente del Consejo de
Regencia. (Diario de Barcelona, cit.; AN, F7,
12000; Butrón 1996; Diccionario Historia 1968) 

Cruz, fray José de la. Carmelita descalzo, orador
de la Sociedad Patriótica de Sevilla, 24 abril
1820; vicepresidente de la misma sociedad
patriótica, 25 agosto 1820.

Cruz, Juan de la (Rute, Córdoba, h. 1779 - ?). El
1 de agosto de 1797 sentó plaza de carabinero
real, ascendiendo a alférez el 21 de noviembre de
1814. Se retiró el 11 de febrero de 1822, pero
volvió al servicio el 1 de junio de 1823 a hacer la
guerra contra los liberales. Ascendió a teniente
el 8 de diciembre de 1825. (AGMS) 

Cruz, Juan de la (Isla de León, h. 1795 - ?). Se
presentó como cadete voluntario el 1 de enero
de 1810. En 1829 se hallaba de ilimitado en
Lucena (Córdoba), y todavía en 1847 figura
como teniente de Caballería retirado en Lucena.
(Este expediente es uno de los que aparecen
quemados.) (AGMS)

Cruz, fray Juan de la. En 1812 llevó a Córdoba,
y repartió, unos cuantos ejemplares de El

Redactor General, que le entregó José Moreno
Guerra (que contenían la carta de Antonio
Ordóñez en favor del general Echevarri).
Enterado éste, lo encerró en el convento de San
Pablo, teniéndolo veinte días sin comunicación.
No tuvo jamás empleo de los franceses. Por
medio de los soldados el 19 de octubre de 1812
escribe una carta a Moreno Guerra, que éste
publica. Al pasar al juez Morquecho, le pide que
sea despachado de los primeros, y que no tenga
que esperar dos años. Carmelita descalzo, lector
de Teología, orador, Sociedad Patriótica de
Sevilla, 30 junio 1820, vicepresidente de la mis-
ma sociedad patriótica, 25 agosto 1820. (El

Redactor General, 25 y 30 octubre 1812) 

Cruz, Juan Pío de la. Ayudante ingeniero, nom-
brado profesor de matemáticas en la Escuela
Militar de Barcelona, 1794. Escribe en 1798
Principios de la perspectiva caballera y dis-

tingo militar con un conocimiento de las

sombras geometrales de los cuerpos, manus-
crito conservado en la Comandancia de Inge-
nieros de Cádiz. En octubre de 1799 es
destinado a la enseñanza de las matemáticas en
la Academia de Barcelona. Ingeniero extraordi-
nario, 1801; destinado el 11 de abril a Castilla la
Vieja. En 1809 se halla en La Habana, realizando
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trabajos en el Castillo del Morro, y en 1816 en el
puerto de Libara. Coronel de Ingenieros, 1817;
supernumerario, 1818; excedente en 1819-1820;
figura hasta 1823. Trabaja en las defensas de
Santiago de Cuba, 1822. En 1828 levanta un pla-
no de la provincia de Cuba. No se tienen datos
posteriores. (Capel 1983) 

Cruz, Julián. Médico inspector del barrio de
Mundo Nuevo, en Cádiz, 1811. (Diario Mercan-

til de Cádiz, 5 septiembre 1811) 

Cruz, Manuel. Actor que el 1 de julio de 1809
saludó en verso en el teatro de Zaragoza al con-
de Suchet: Salud al jefe valiente (...)/ Salud al

que ha restituido / La quietud en Aragón.
(Gazeta Nacional de Zaragoza, 6 julio 1809) 

Cruz, Manuel. Mayor comandante supernumera-
rio del regimiento de Caballería ligera de
Villaviciosa, 1817-1818. 

Cruz, Pedro de la. Sociedad Patriótica La Fonta-
na de Oro, 3 junio 1821.

Cruz, Tomás de la. Discípulo del departamento
de Grabado de Madrid, 1806, con destino a las
Casas de Moneda. José I le nombró tercer discí-
pulo, 2 septiembre 1809. Habilitado en su desti-
no el 28 de abril de 1815, juró la Constitución el
17 de marzo de 1820. En mayo de 1823 era cuar-
to ayudante de la Ceca de Madrid, y fue traslada-
do a la de Sevilla. (Catalina 1980) 

Cruz Álvarez, José María (Oviedo, 12 diciembre
1788 - ?). Hijo de José Cruz Álvarez y de
Francisca Álvarez Bernardo, participó en la
Guerra de la Independencia llegando a teniente
el 9 de junio de 1808 y a capitán el 17 de sep-
tiembre de 1812. En enero de 1821, hallándose
de guarnición en Valencia con su regimiento de
Infantería de la Reina, recibió orden de pasar a
Granada, aunque con nueve subalternos, sargen-
tos y cabos se quedó en Jaén hasta junio, pues se
le ordenó establecer allí la Caja General de
Quintos. En 1822 se trasladó a San Fernando
para incorporarse al regimiento, y en marzo de
1823 fue a Málaga a encargarse de la Sargentía
Mayor, para la que había sido nombrado el 28 de
diciembre de 1822. Permaneció en Málaga hasta
la entrada de los franceses, 3 septiembre 1823,

día en el que se incorporó en Vélez-Málaga en el
ejército de Riego, quien le nombró su ayudante
de campo. Después de la derrota del ejército en
la acción de Mancha Real, se presentó en Úbeda
al barón de Carondelet. En 1824 solicita en Cádiz
pasaporte de indefinido para Oviedo, adonde lle-
gó en julio. Fue purificado el 18 de julio de 1826,
aunque no se le comunicó hasta 1828. Fue desti-
nado a su antiguo regimiento de la Reina, que
estaba en Sevilla. Parece que es el mismo men-
cionado en Colección Causas. Gran cruz de San
Hermenegildo, 15 agosto 1829; coronel gra-
duado, con antigüedad de 11 de enero de 1825.
El 25 de abril de 1831 fue preso, por hallarse
implicado en una causa de Estado, dado de baja
en su cuerpo y pasado a la clase de ilimitado.
Recobró la libertad en diciembre, continuando
en Sevilla, y finalmente fue absuelto en 1832.
Destinado en 1834 al quinto regimiento de
Infantería de línea, pasó a Portugal y después a
Navarra, como ayudante de la tercera división
del Norte. En septiembre de 1834 pasó al regi-
miento de Voluntarios de Aragón. Nombrado
gobernador militar y político de Cieza, organizó
allí la Milicia Nacional, y luchó contra Cabrera.
(AGMS; Colección Causas 1865, V, p. 328)

Cruz y Bahamonde, Nicolás, conde de Maule

(San Agustín de Talca, Chile, h. 1757 - ?). Ca-
pitán por nombramiento de Ambrosio O’Higgins,
desde 1783 vivió en Cádiz. Tradujo del italiano a
Juan Ignacio Molina, Compendio de la historia

geográfica, natural y civil del reino de Chile,
segunda parte, Madrid, 1788-1795, reimpresa en
el t. XV de El viajero universal, Madrid, 1798;
y fue autor de Viaje de España, Francia 

e Italia, Madrid-Cádiz, 1806-1813, 14 vols.
Consiliario de la Escuela de Bellas Artes de Cá-
diz, no aprobó en 1811 el plan de estudios de
Tomás de Sisto. En su casa particular poseía una
colección de 300 cuadros de los grandes maes-
tros, desde Rembrandt y Caravaggio a Teniers y
Van Loo. Alcalde constitucional de Cádiz, 27
diciembre 1812, dio una serie de edictos: sobre
costumbres, 26 febrero 1813; juegos de envite y
azar, 8 mayo; Reglamento de Policía de Sanidad,
23 junio; escuela gratuita de primeras letras, 19
agosto; policía sobre perros, 26 agosto; estadística
de religiosos que no pertenezcan a los conventos de
Cádiz, 30 septiembre; obligaciones de los panade-
ros sobre la calidad y precio de su producto, 20
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Cruz Pujalte, Carlos de la

diciembre 1813; higiene para desarraigar el fomes
maligno, misma fecha. Miembro de la Junta de
Sanidad, 1 septiembre 1813. Participa con 300
reales en la suscripción para dotar los premios
que repartirá el Ayuntamiento de Cádiz el 19 de
marzo de 1814, aniversario de la publicación 
de la Constitución, a los militares, sus viudas y
huérfanos. Autor de Relación de los méritos

literarios, títulos y servicios patrióticos,
Madrid, 1816; y de Carta del conde de Maule a

los cinco individuos de la Comisión del

Comercio de Cádiz, Madrid, 1820. Diputado a
Cortes por Chile, juró el 25 de marzo de 1821. En
junio de 1821 las Cortes le dieron permiso para
salir de Madrid, una vez terminadas las sesiones,
a fin de restablecer su salud quebrantada.
Después de 1823, durante la ocupación francesa
de Cádiz, fue uno de los obligados a dar aloja-
miento a los oficiales extranjeros. Ya había falle-
cido en 1830. (Sisto en Diario Mercantil de

Cádiz, 20 marzo 1811; Butrón 1996; Palau y
Dulcet 1948 y 1990; Moya 1912; El Redactor

General, 28 diciembre 1812 y 8 septiembre
1813; Riaño de la Iglesia 2004; Acta 1830b)

Cruz Chico, Manuel de la. Vocal de la Junta de
Ávila, 6 octubre 1811. (Sánchez Albornoz 1911) 

Cruz Fernández, Pedro (Madrid, 1 agosto 1785 -
?). Segundo viola de la Real Capilla, 9 enero
1824. Más tarde quedó cesante. (Soriano 1855) 

Cruz y Martín, Antonio (?, 1761 - ?, 1817).
Discípulo y ayudante de cátedra de Gutiérrez
Bueno, ganó en 1788 un primer premio en los
concursos realizados por los practicantes de
Farmacia de los Reales Hospitales de Madrid.
Contribuyó al conocimiento de Fourcroy en
España y a la implantación de la nueva química
en los estudios médicos. (Bertomeu 2001) 

Cruz Mertelén, Diego. Autor de un aviso en el
Diario Mercantil de Cádiz, 20 noviembre 1811;
y de una carta remitida, dirigida a Sres. B. C. J.
R. T. M., Diario Mercantil de Cádiz, 28 noviem-
bre 1811, en la que reconoce ser suyo el aviso
anterior, con lo que libra a los editores del perió-
dico de las sospechas del Diario de la tarde.
Pretende, pero para que se le entienda al revés, no
ser liberal, ya que es partidario de una religión
meditada y devota. Habla de los salmos, en lo

que parece descripción de costumbres: hombres
casados, vestidos de sacerdotes, cantando sin
devoción, «con gestos y articulaciones descom-
pasadas y risibles». Es curioso que a los redactores
del Diario de la tarde les da nombres franceses:
B.erthier, C.ambaceres, J.unot, R.obespierre,
T.alleyrand, M.armont, etc. (Diario Mercantil de

Cádiz, cit.) 

Cruz y Muller, José (?, 1788 -?). Guipuzcoano,
ingresó en 1802 de guardia marina, tomando parte
en la Guerra de la Independencia, acciones de
Puente Orbigo en 1811, Vitoria, Tolosa, San Marcial
y Bidasoa en 1813, Tarbes y Toulouse en 1814. Jefe
político de Lérida, 15 marzo 1822-1823. Capitán de
Infantería indefinido en Almuñécar hasta 1832. No
obstante, firma con Juan Miguel Albert la Circular

a los alcaldes de la provincia de Lérida sobre

recaudación del impuesto de guerra. Año 1827,
una hoja. En 1832 solicita licencia para casarse con
María del Martirio Maté y Sánchez. En 1836 decla-
ra tener derecho a la clasificación de jefe político
cesante, y opta por la carrera civil. (AGMS; Jiménez
Catalán 1997) 

Cruz Murgeon, Juan de la. Cf. Murgeon, Juan de
la Cruz. 

Cruz y Pérez, Joaquín Ramón (Oviedo, 1794 - ?).
Casado en abril de 1811 con María de la Concep-
ción Puig Montilla, teniente del regimiento de
Infantería de Málaga en 1817, retirado y en 1820.
Lorencini y San Sebastián de la Corte, 16 mayo
1820. Preso y procesado. Autor de la Carta dirigi-

da al ex ministro de Estado D. José Pizarro,

Madrid, 1820. (AGMS; Ocerín 1959) 

Cruz Pujalte, Carlos de la (Monforte del Cid,
Alicante, h. 1785 - ?). Estudió latinidad en el
Colegio de San Buenaventura de Alcoy; retórica,
mitología, matemáticas y filosofía en el Semina-
rio Conciliar de Orihuela, en el que fue becario y
finalmente Leyes y Cánones en la Universidad
oriolana, graduándose en Derecho Civil nemine

discrepante. Durante la Guerra de la Indepen-
dencia fue soldado distinguido, cadete y alférez,
se halló en catorce acciones de guerra, y estuvo
en las guerrillas de Aragón y Cataluña. Posee la
cruz de distinción del Primer Ejército y la meda-
lla de sufrimientos por la patria; solicitó también
la cruz de San Fernando. En marzo de 1817 se
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recibió de abogado en Granada, y a principios de
1819 se incorporó a los Reales Consejos. Partidario
del restablecimiento de la Constitución, le formó
causa el alcalde de Corte Galinsoga y le persiguió
la Inquisición. Se dio orden de prisión contra él,
por lo que tuvo que expatriarse en octubre de
1819. Juez de primera instancia de Yecla (Mur-
cia), 1822-1823. (Cors y Garassa 1820) 

Cruz y Ríos, Luis de la (? - Málaga, h. 1850). Cana-
rio, pintor al óleo, especializado en miniaturas. Fer-
nando VII le encargó en 1828 un retrato de la reina
Amalia. Agradece la distinción, y pide permiso para
hacer un viaje a Canarias en la fragata Restaura-

ción, ya que le dan miedo los insurgentes america-
nos, que acaso interceptaban la ruta. Recibió el
título de pintor de S. M. Carlos X le condecoró con
el gran cordón de la Orden de San Miguel. Es muy
comentado el carácter mujeriego del pintor. (Arza-
dun 1942; Ossorio y Bernard 1975; Guerra y del
Hoyo 1976)

Cruz Romero, Pedro. Adicto al Estado Mayor de
Riego en enero-marzo de 1820, jefe político nom-
brado por Moscoso de Altamira, 1822. (Fernández
San Miguel 1820; La Tercerola, nº 12, 1822) 

Cruzado, Pablo. Autor del pliego de cordel Sucesos

de la revolución que ha padecido España, cau-

sados por la ambición de Napoleón, y triunfo de

nuestro amado rey y Sr. D. Fernando VII, publi-
cado en Madrid, reimpreso en Vitoria, Vda. Larum-
be e hijos, 1814. (Fernández Sebastián 1993) 

Cruzat, José Rufino. Absolutista, autor de Voz de

la Nación, Madrid, 1823.

Cuadra. Oficial mayor de la Secretaría de Estado,
que desde el principio siguió la suerte del gobierno
legítimo (El Redactor General, 1 septiembre
1812). Encargado de Negocios en Austria, se halló
presente en las ceremonias de coronación de la
emperatriz como reina de Hungría, 7-9 septiembre
1808. (Gazeta de Madrid, 11 noviembre 1808; El

Redactor General, cit.) 

Cuadra. Brigadier. (Diario Mercantil de Cádiz,
19 junio 1811)

Cuadra, Ambrosio de la. Sargento mayor del pri-
mer regimiento de Cataluña, de Infantería ligera.

Fue llevado a Dinamarca con el marqués de la
Romana. A su vuelta, fecha en León, 12 diciem-
bre 1808, el manuscrito de Memorias de los

acontecimientos en el ejército de Dinamarca

desde los primeros rumores de la abdicación

de la Corona de España y Congreso de

Bayona, hasta la salida de las tropas españo-

las del reino, que Ignacio Bauer publicó en
Madrid, 1932. Brigadier, comandante general de
la primera división, el 9 de mayo de 1811 libró la
batalla de Úbeda, en la que acabó siendo recha-
zado. Sin embargo, el 15 se le da por victorioso
(Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 28 mayo 1811). Mariscal de campo,
1811-1829. Perdió la batalla del Zujar, 9 julio
1811, por la que El Conciso, del 31 de agosto, le
cubre de improperios, estimándole responsable.
La Junta Provincial de Censura estimó que había
habido abuso en los términos, pero los editores
del periódico, en una Contestación de 11 de
noviembre de 1811, insistieron en su opinión,
alegando que no había animosidad ninguna con-
tra el general. Capitán general de las islas
Filipinas, 1818-1819; gran cruz de San Her-
menegildo, 1820. (El Conciso, cit. y 8 junio
1811, Gazeta de la Junta-Congreso del Reino

de Valencia, cit.; Riaño de la Iglesia 2004) 

Cuadra, Diego de la. Cf. Gil de la Cuadra, Diego.

Cuadra, Juan. Secretario del Gobierno Político
de Soria; jefe político de Guadalajara, 1823.

Cuadra, Luis de la. Comisario de Guerra, 1820-
1823.

Cuadra, Ramón de la. Cf. Gil de la Cuadra,
Ramón.

Cuadrado, Pedro. Gran cruz de San Hermene-
gildo, 1816. Figura en 1817. 

Cuadrado Valdelomar, Luis. Abogado de los
Reales Consejos, alcalde mayor de Alcahuete
(Granada), 1809 [sic, acaso Alcaudete (Jaén)].
Alcalde mayor de Huércal-Overa (Almería),
1817-1820. (AHN, Estado, leg. 32, doc. 132)

Cuadrado y Valdenebro, Fernando (Barrueco-
pardo, Salamanca, h. 1735 - Lima, 25 diciembre
1823). Hijo de Juan Cuadrado y Valdenebro y de
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Cubells, Ramón

Teresa Hernández, fue nombrado teniente de
gobernador y auditor de Guerra en Puerto Rico, 26
agosto 1761; auditor en Caracas, 23 agosto 1772;
oidor de la Audiencia de Quito, 17 octubre 1779,
tomó posesión el 21 de agosto de 1780. Oidor de la
Audiencia de Lima, 26 noviembre 1796, tomó pose-
sión el 18 de diciembre de 1797. Gran cruz de
Carlos III. Se conservan cuatro testamentos suyos,
de 1803, 1813, 1821 y 1823, dos días antes de
morir. Murió soltero. (Lohmann 1974)

Cuadros. Tertulia Patriótica de Zaragoza, 1821.

Cuadros, Agustín de. Corregidor de Alcalá de
Henares, que en septiembre de 1808 acudió en
socorro del Convento Hospital de San Juan de Dios
(Gazeta de Madrid, 25 noviembre 1808).
Corregidor de Talavera de la Reina, 1817-1819;
alcalde mayor de Castellón de la Plana, 1820. Juez
de primera instancia de la misma ciudad, 1821.

Cuadros, Manuel. Abogado, procurador del Ayun-
tamiento de Madrid, 27 diciembre 1822-1823.

Cuadros, Pedro. Escultor que labró la columna
dórica constitucional de Vic en jaspe de una sola
pieza y de 76 palmos de altura, colocada solem-
nemente los días 29 y 30 de diciembre de 1821.
(Descripción Columna 1822)

Cuadros y Centurión, Antonio Manuel de (Baeza,
h. 1762 - Zaragoza, 4 agosto 1808). Primogénito
del marqués de San Miguel de la Vega, Pedro
Manuel de Cuadros y Alonso, y de María del
Carmen Centurión y Sevilla; cadete en Reales
Guardias Españolas, gobernador militar y políti-
co de Teruel, 1798-1808. Casado con Joaquina
Romero, con la que tuvo tres hijos. En 1806 soli-
cita licencia de nuevo para casarse con Juana
Nepomuceno Manuel de Villena, hija del mar-
qués del Real Tesoro. El 3 de julio de 1808 se
presentó en Zaragoza con 420 soldados turolen-
ses, siendo nombrado comandante de la Torre
del Pino y de la Puerta de Santa Engracia, donde
murió. Brigadier casi póstumo, 1 agosto 1808. En
memoria suya Amadeo de Saboya concedió en
1872 a su hija María del Carmen Cuadros
Romero Alonso y Carrasquilla el título de conde-
sa de Santa Engracia, con grandeza de España
de primera clase. (AGMS; La Sala Valdés 1908;
Catálogo Títulos 1951)

Cuartara, Antonio. Capitán de fragata, 1815-
1826.

Cuartero, Antonio (? - ?, 1 septiembre 1820).
Estudió en el Seminario de San Fulgencio de
Murcia. Diputado por Cuenca a las Cortes ordi-
narias de 1813-1814, muy atacado por haber sido
el primero, y el que más sistemáticamente insis-
tió en la necesidad de trasladar las Cortes a
Madrid, octubre 1813. Encarcelado en 1814,
emigrado después. Se le siguió causa en rebeldía
(Diario Gaditano, 17 febrero 1821). Home-
najeado en el Acta de elección de electores
de partido, hecha en Cuenca el 8 de mayo de
1820. Jefe político de La Mancha, 4 mayo 1820,
publicó un discurso en alabanza del sistema
constitucional. Muy enfermo, tuvo que ser susti-
tuido con frecuencia. Diputado a Cortes por
Cuenca, 1820. (Mas Galvañ 1991; Lista Dipu-
tados 1813 y 1820; El Redactor General, 23, 24,
26, 28 octubre y 1 y 7 noviembre 1813; El

Universal Observador Español, 16 mayo 1820;
Romera 2004)

Cuba, conde de. Cf. Vives y Llanes, Francisco
Dionisio de.

Cubeido, Antonio. Teniente del regimiento de
Fernando VII, antes Guías, a las órdenes de Rie-
go en enero-marzo de 1820. (Fernández San
Miguel 1820) 

Cubells, Francisco, alias Borrasca. Parece que
tomó parte en la conspiración valenciana de
1817, para asesinar a Elío y proclamar la Consti-
tución, actúa de nuevo de jefe de una partida
popular contra Elío en Valencia, mayo 1822, y es
preso en la ciudadela de Valencia y desterrado a
Filipinas por orden de Almodóvar el 21 de sep-
tiembre de 1835. (Ardit 1977; Gil Novales 1975b;
El Eco del Comercio, 26 septiembre y 3 octubre
1835) 

Cubells, Ramón (? - Madrid, 1817). Secretario de
la Junta-Congreso de Valencia, uno de los fir-
mantes de la exposición de ésta a las Cortes,
Valencia, 8 enero 1811. Diputado por Valencia a
las Cortes ordinarias de 1813-1814; uno de los
persas. (Diario Mercantil de Cádiz, 30 enero
1811; El Conciso, 24 febrero 1811; Lista Dipu-
tados 1813; Ardit 1977) 
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Cubelo Rodríguez, José (San Cosme de Cusan,
Orense, ? - ?). Hijo de Tomás Cubelo y de Josefa
Rodríguez, soldado de la segunda compañía de
Cazadores del regimiento de línea de Santiago,
al que el 1 de julio de 1812 una bala de cañón le
destrozó la mano izquierda y parte del antebra-
zo, que le fue amputado cuatro dedos más aba-
jo del codo. Sólo un ¡ay! mostró su dolor, pero
dijo que aún podía apoyar el fusil para matar
franceses. (Artículo «Rasgo sublime de valor y
patriotismo», en El Redactor General, 30 julio
1812) 

Cubels, Ramón. Oficial de la Secretaría de Indias,
1817. 

Cubero, Antonio. Suscriptor del Diario Gadita-

no, según la lista facilitada por Juan Roquero,
publicada con el número correspondiente al 1 de
marzo de 1821.

Cubero, Bartolomé. Oficial segundo de la Secre-
taría del Gobierno Político de Barcelona, 1822.
Tertulia Patriótica de Barcelona, 17 noviembre
1822.

Cubero, Luis. Inquisidor de Santiago que partici-
pó el 31 de julio de 1814 en la comparsa para
celebrar el restablecimiento de la Inquisición.
Miembro del Tribunal de Cortes de la Inqui-
sición, 1817-1820, uno de los directores de la
represión antiliberal. (López Ferreiro 1911, XI,
apéndices, p. 64-66) 

Cubero, Miguel. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821.

Cubí y Soler, Mariano (Vilanova de Palafolls
(Malgrat), Barcelona, 15 diciembre 1801 - Bar-
celona, 5 diciembre 1875). Hijo de Francisco
Cubí, negociante de origen italiano, y de Lucía
Soler, hija de un fabricante de papel en Igualada.
Mariano se trasladó en 1810 con toda la familia a
Mahón, en donde los padres pusieron una tienda,
y él estudió inglés y acaso francés con Guillermo
Casey, irlandés y profesor del colegio local. La
familia regresó a Malgrat en 1817, pero Mariano se
quedó en Mahón como maestro de primera ense-
ñanza, y el 2 de marzo de 1821 se hace a la mar,
camino de los Estados Unidos, como profesor de
español y francés en la corbeta norteamericana

Peacock. Dio clases en Washington y en Baltimo-
re (en el católico St. Mary College), y publicó
diversas obras didácticas, como A new Spanish

Grammar, Baltimore, 1822, con varias ediciones
posteriores, y una traducción Gramática de la

lengua castellana, Baltimore, 1824; A new poc-

ket Dictionary of the English and Spanish

Languages, Baltimore, 1823, acaso ya aparecido
en el año anterior; y Dictionary of the Spanish

and English Languages; Nuevo diccionario

portátil de las lenguas española e inglesa; y
The English and Spanish Conductor, Baltimo-
re, 1823; El traductor español: or a New and

practical System for translating the Spanish

Language apareció en Baltimore y Londres en
1826; y tuvo traducción al francés, 1826; al
inglés, 1828; y otras posteriores: al latín, 1829; y
al español, 1840 y 1841. También Observations

on a practical System of Translation, Boston,
1828. También hizo traducciones llamadas de
encargo, como la del Mensaje del presidente de

los Estados Unidos a las dos casas del Congre-

so, Baltimore, 1823, que inicia la famosa Doctrina
Monroe. El 15 de febrero de 1829 pasó a La
Habana, donde fue profesor en el Colegio de
Buenavista, llamado después de San Fernando,
y donde fundó la Revista y repertorio bimestre

de la isla de Cuba, 1831. Publicó The English

Translator para enseñar y aprender el idio-

ma inglés con facilidad y prontitud, La Haba-
na, 1831; Caligrafía o arte de escribir la letra

bastarda española y la redonda y cursiva

inglesa para uso del Colegio de Buenavista,
La Habana, 1831; y Elementos de aritmética, La
Habana, 1831; y en colaboración con Juan Olive-
lla, Examen público a que han de presentar-

se... los alumnos del Colegio de Buenavista,
La Habana, 1831. En 1832 se trasladó a Nueva
Orleans, y al año siguiente a Tampico, México,
para regresar en 1835 a Nueva Orleans, en don-
de entró en contacto con la frenología, especial-
mente con Spurzheim y Gall, cuyas doctrinas
expuso en Introducción al estudio de la freno-

logía, Baltimore, 1836; y en Phrenology, Bos-
ton, 1840. Desde 1837 desempeñaba las cátedras
de Español y Francés en la Universidad de Lui-
siana. En 1842 decidió predicar su ciencia en
España. Hasta su muerte combinó a aquellos
autores de manera original con algo de Mesmer y
de Lavater. Publicó muchos libros de su especiali-
dad, entre ellos Sistema completo de frenología,
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Cucalón y Villamayor, Bartolomé

Barcelona, 1843, 2ª ed. 1844; Refutación de los

escritos de D. Antonio Severo Borrajo, La
Coruña, 1847; editó La Antorcha, semanario de
Barcelona, 1848-1850, y se ocupó de problemas
sociales en sendos folletos publicados en Barce-
lona en 1852, con el título de Al pueblo español,
sobre la abundancia y la imposibilidad del comu-
nismo. Alberto Columbrí refuta su folleto Pan y

bocas, que no figura en Palau. También trató de
cuestiones filológicas, como A la nación espa-

ñola sobre reformas ortográficas. Historia de

la ortografía castellana, Barcelona, 1852. Que-
daron inéditas Origen del habla y de las len-

guas; Las lenguas primitivas de España;
Historia de la lengua española y Dialectos de

la península. (López Piñero 1983; Carnicer
1969; Columbrí 1864; Palau y Dulcet 1948 y
1990; Vilar, M. 1996; Páez 1966)

Cubillas. Cf. Alonso Cuevillas, Ignacio. 

Cubillas. Sociedad Patriótica de Sevilla, demago-
go según Velázquez y Sánchez. (Gil Novales
1975b; Velázquez y Sánchez 1872)

Cubillas, José. Alcalde del crimen en Cádiz,
1809. (AHN, Estado, leg. 30 F, doc. 238)

Cubillo, Juan José del. Miembro de la comisión,
que en representación del pueblo, pedía seguri-
dad frente a los manejos de los serviles, y fue
recibida por el Ayuntamiento de Cádiz el 21 de
febrero de 1821 (Diario Gaditano, 23 febrero
1821). Regidor del Ayuntamiento de Cádiz, fir-
mante en marzo de 1821 de un Manifiesto en
favor de la libertad de comercio (Gil Novales
1975b) y de la Protestación del gobierno de

Cádiz a su vecindario, a la España, a la

Europa, Cádiz, 1 mayo 1821, publicada en Dia-

rio Gaditano, 4 mayo 1821: «Aunque los austría-
cos hayan ocupado Nápoles, en Cádiz no se
perderá la libertad; si hace falta será la tabla de
salvación para la patria». (Diario Gaditano, cit.;
Gil Novales 1975b)

Cucaló, José, barón de Terrateig. Título creado
en 1798 (Catálogo Títulos 1951). Capitán de la
primera compañía, segundo batallón, de Infante-
ría de la afrancesada Guardia Cívica de Valencia.
(Gazeta de Valencia, 17 julio 1812; Catálogo
Títulos 1951, cit.)

Cucalón, Bartolomé. En Guayaquil se puso al ser-
vicio de la causa realista. Nombrado presidente de
Cuzco, después de cuarenta años de servicios.
(Artículo comunicado de D. M. en El Redactor

General, 13 septiembre 1811)

Cucalón y Martínez, Ramón Joaquín (Valencia, 9
septiembre 1781 - Barcelona, 14 mayo 1821). Hijo
de Blas Cucalón y Villamayor y de Rosa Martínez y
Sanchis. Ingresó de cadete de Artillería el 24 de
diciembre de 1796, ascendió a teniente el 30 
de diciembre de 1804, y a capitán el 1 de abril de
1810. El 25 de octubre de 1811 fue hecho prisione-
ro en la batalla de Campos de Puzol, pero se fugó
y llegó a Valencia, ciudad en la que aguantó el sitio
hasta que el 9 de enero de 1812 volvió a ser hecho
prisionero, y llevado a Francia. Alcanzó el grado de
teniente coronel el 30 de mayo de 1815, aunque no
regresó hasta el 30 de agosto de 1815. Comandan-
te, 3 marzo 1817. Comandante del primer batallón
de Artillería de Cartagena, 1818-1821. El 15 de
julio de 1820 obtuvo licencia para casarse con Ale-
jandra Benvenuti y Castelli. (AGMS) 

Cucalón y Villamayor, Bartolomé (Ayerbe, Huesca,
23 agosto 1754 - ?, 1818). Hijo de Martín Cucalón
y Teresa Villamayor, ingresó en el Ejército de cade-
te el 27 de abril de 1770; ascendiendo sucesiva-
mente a teniente, 11 noviembre 1772; teniente de
Granaderos, 11 junio 1774; y capitán, 16 marzo
1777. Ya para entonces se hallaba en América.
Construyó San Pablo de Aucuraca, pueblo de
indios, defendió contra ellos la nueva villa españo-
la de San Carlos de Pedraza, fue herido en 1775,
embarcándose para Maracaibo. Comandante de
Armas de Carolina del Darién, 1787. Teniente
coronel graduado y comandante gobernador de los
castillos de Bocachica, 3 noviembre 1789. Gober-
nador de Guayaquil, 19 diciembre 1801. Tras la
invasión de la península por Napoleón, se esforzó
por conservar fieles estas provincias, dependien-
tes del Virreinato del Perú. Arrestó a Tomás de Sa-
las, que había participado en la sublevación de
Caracas, sofocó las insurreciones de Cuenca y Qui-
to, enviando para ello a su segundo, Manuel Arre-
dondo. Él mismo estuvo en Quito desde el 4 de
diciembre de 1809 hasta el 6 de febrero de 1810,
en cuya fecha regresó a su gobierno de Guayaquil,
hasta que fue relevado del mismo el 17 de septiem-
bre de 1810. Brigadier, 29 abril 1810. Quería volver
a España, pero tuvo que ir a Lima al ser nombrado
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gobernador y comandante general de Cuzco, car-
go del que no llegó a tomar posesión. Residió en
Lima hasta el 25 de mayo de 1814. En 1815 se
embarcó de nuevo para Panamá, y de allí el 6 
de febrero para Cádiz, ciudad a la que llegó el 15 de
enero de 1816, continuando viaje a Madrid. En
1818 se hallaba de huésped en casa de Benito
Fuentes, visitador de la renta de la Lotería, y al ser
reprendidos los criados de Cucalón por Fuentes,
salió a su defensa, pelearon Fuentes y Cucalón,
éste sacó la espada, María Isabel Tanoleti se inter-
puso y recibió dos heridas en brazo y cadera.
Cucalón tuvo que pagar la curación, aunque la
Tanoleti andaba siempre pidiendo más dinero. El
mismo año murió. Estuvo casado con Vicenta Mar-
tínez de Aparicio. (AGMS) 

Cucullo y Gana, Juan. Capitán del bergantín La

Begoña. Se ofrece para conducir desde Vizcaya
3.000 quintales de hierro. (AHN, Estado, leg. 36 L) 

Cuéllar, Cayetano. Sociedad Patriótica La Fonta-
na de Oro, 3 junio 1821.

Cuéllar, Joaquín. Cobrador de contribuciones en
la Zaragoza ocupada. (Gazeta de Aragón, 17
octubre 1810)

Cuéllar, marqués de. Cf. Cueva, José María.

Cuéllar Altarriba, Ramón Félix (Zaragoza, 20
septiembre 1777 - Santiago de Compostela, 7
enero 1833). Discípulo de Francisco Javier
García, el Españoleto. Fue infantillo de coro de
la seo de Zaragoza; maestro de capilla y organis-
ta en la catedral de Roda; segundo organista de
la seo de Zaragoza, 1812; maestro de capilla y
organista de la catedral de Huesca al terminar la
Guerra de la Independencia; maestro de capilla
de la seo de Zaragoza; músico honorario de la
Real Cámara del Palacio de Oriente, Madrid;
maestro de capilla de la catedral de Oviedo,
1817, de donde fue despedido por haber hecho
público su liberalismo; primer organista, en fin,
de la catedral de Santiago de Compostela, previa
oposición, 1820. Fue apreciado como compositor
de misas, salmos, villancicos, y en general, músi-
ca sacra. Las investigaciones recientes revelan
que se trata de un importante compositor.
(Enciclopedia Gallega 1974; Saldoni 1868;
Bourligueux 1971b; Broto 1986)

Cuéllar y Artacho, Rafael. Subteniente de Arti-
llería en 1769. Participó en el ataque a Argel de
1784, fue mayor del cuerpo en Mahón, y fue heri-
do en Gibraltar. Coronel, agregado a la Junta de
Insurrección, Armamento y Defensa de la pro-
vincia de Guadalajara, en la que fue vocal del
partido de Brihuega, 1809. Actuó de acuerdo con
el Empecinado. Vocal de la Junta de Guadala-
jara, firma el oficio de Sacecorbo, 15 junio 1811,
por el que se censura las noticias falsas sobre la
tropa aparecidas en otros periódicos (Gazeta de

la Provincia de Guadalajara, junio 1811,
reproducido en Gazeta de la Junta-Congreso

del Reino de Valencia, 2 julio 1811). (Vigón
1947; AHN, Estado, leg. 16, doc. 2; Diario Mer-

cantil de Cádiz, 25 junio 1810) 

Cuello, Francisco de Paula. Tertulia Patriótica
de Barcelona, 27 noviembre 1822.

Cuenca, Agustín Francisco de. Alcalde mayor de
Tomelloso (Ciudad Real), 1815. Juez de primera
instancia de Valdepeñas, 1821-1822; juez de pri-
mera instancia de Quintanar de la Orden, 1823.

Cuenca, Eulogio de (Valdemoro, Madrid, ? - Barce-
lona, 8 marzo 1841). Escribiente de la Intendencia
de Cataluña, 9 enero 1792. Oficial de la Tesorería
General, 10 mayo 1803. Oficial mayor de la Te-
sorería de Ejército, 12 octubre 1808. Desde 1808
hasta 1816 ejerce de comisario de Guerra habilita-
do. Tomó parte en la Guerra de la Independencia,
pero sólo en su condición hacendística. Comisario
honorario de Guerra, 28 octubre 1811-1828. El 12
de febrero de 1813 cayó prisionero, pero a los dos
meses, en virtud de las reclamaciones que hicieron
sus jefes, fue devuelto en calidad de prisionero
de guerra no combatiente. Sociedad Patrióti-
ca de Barcelona, diciembre 1820. Purificado el 31
de marzo de 1826. Comisario de Guerra de segun-
da clase, 1828-1830, por concesión real. (AGMS) 

Cuenca, Juan de. Liberal «anarquista» en Almería
durante el Trienio. (AHN, Consejos, leg. 3920-19)

Cuenca, Pascual. Secretario del jefe político de
Játiva, 1823.

Cuenca Saiz, José. Alcalde mayor de Cevico de la
Torre (Palencia), 1817-1820; juez de primera ins-
tancia de Paredes de Nava (Palencia), 1822-1823.
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Cuendas Galo, Manuel de. Refugiado en In-
glaterra, en enero de 1829 percibía una libra y
cuatro chelines al mes del Comité de Ayuda.
Dejó Inglaterra el 3 de mayo de 1829, y entonces
recibió diez libras (SUL, Wellington Papers).
Pudiera tratarse de Manuel Cuendias. 

Cuende y Vallejo, Félix. Alcalde mayor de Lérida,
1825-1828. (Molas 2001)

Cuendias, Manuel. Seguramente pudiera estar
relacionado con la Sociedad Patriótica de San
Sebastián de la Corte, 28 mayo 1820. Autor de
Cuatro preguntas que hace un ciudadano a

los tahoneros sobre la inesperada subida del

pan, Madrid, 1820; y acaso de Reflexiones polí-

ticas que hizo un tribuno de San Sebastián

sobre la inesperada subida del pan, Madrid,
1820. Profesor de universidad, se encargó en
1821 de destruir la Garduña de Sevilla, probable
asociación criminal, cuyos documentos fueron
descubiertos el 15 de septiembre de 1821, y
ahorcados diecisiete de los acusados el 25 de
noviembre de 1822. Anotador de M. V. de Féréal,
Mystères de l’Inquisition et autres Sociètés

secrètes d’Espagne, Paris, 1844, obra que sigue
el género de Sue y Trollop, que tuvo traducción
a varias lenguas, entre ellas el español. Con-
cesionario de una línea de tranvías en Madrid,
1859. (Gil Novales 1975b y los datos del propio
Cuendias en Féréal 1844)

Cuenlla, Rodrigo. Novicio de la casa de San
Marcos de León. Junto a otros cuatro novicios
pidió en 1820 a las Cortes una recomendación
del Gobierno y el uso de la cruz de Santiago. Se
declaró no haber lugar a la solicitud. (El Uni-

versal Observador Español, 19 octubre 1820)

Cuerda y García, Francisco de la (Mora de Tole-
do, ? - Mora de Toledo, 1815). Obispo de Puerto
Rico, 1803. Inquisidor general, caballero de la
Orden Real de España, 9 enero 1810 (Gazeta de

Madrid del 12). Propuesto para obispo de Mála-
ga en 1810, gobernó la diócesis como vicario
capitular, sede vacante. Tras alegar dolencias, se
retiró a su pueblo, de donde le sacó José I al
nombrarle el 13 de junio de 1810 arzobispo de
Toledo. Volvió a su pueblo el 12 de septiembre
de 1811. Allí lo dejaron en paz. (Hierarchia
Catholica 1968; Ceballos-Escalera 1997; Gazeta

Nacional de Zaragoza, 4 febrero 1810; Gazeta

de Aragón, 4 agosto 1810; Diario de Barcelona,
14 agosto 1810) 

Cuervo, Eugenio Manuel. Magistrado de la Audien-
cia de Galicia, 1817-1821; magistrado de Asturias,
1822, y de Navarra, 1823.

Cuervo, Francisco del. Llevado ante la Comisión
Militar Francesa, le salvó de la muerte la interven-
ción de Pedro Martínez Santizo, según éste pre-
tende. (El Redactor General, 5 diciembre 1813) 

Cuervo, Francisco Ramón. Comisario honorario
de Guerra, 1817-1823.

Cuervo, Juan Antonio. Académico de mérito de
Arquitectura de la Academia de San Fernando, 6
abril 1788; teniente de director, 4 marzo 1801;
director siempre de Arquitectura, 15 agosto 1814.
(Bédat 1974)

Cuervo Arango, Domingo. Cura del valle del Ajo,
jefe de una partida guerrillera, nombrado el 7 de
junio de 1810 por la Junta Superior de Asturias. La
misma se vio obligada a disolverla, 15 mayo 1811,
a causa de quejas recibidas sobre su conducta.
(Fugier 1931; Gazeta de Aragón, 15 agosto 1810)

Cuervo Arango, José. Vocal de la Junta de Arma-
mento y Defensa establecida en Luarca (Asturias)
el 4 de marzo de 1810, en la que representaba al
concejo de Castropol. (Sanz Testón 2000) 

Cuervo Arango, Manuel. Vocal por Salas de la Jun-
ta de Armamento y Defensa establecida en Luarca
(Asturias) el 4 de marzo de 1810. Sus propiedades
fueron confiscadas por los franceses. Fue uno de
los tres vocales que a finales de abril permanecie-
ron en Luarca, por orden de la junta, hasta que no
pudiesen aguantar más. Como permaneció en
territorio ocupado por el enemigo, cuando se pre-
sentó de nuevo el 13 de septiembre de 1810, el
presidente le hizo saber que no podría asistir a las
sesiones de la junta hasta haber justificado su con-
ducta ante el Tribunal de Vigilancia; pero la junta
no estuvo de acuerdo con su presidente. 

Cuervo Castrillón, José. Vocal por Castropol en
la Junta Superior de Asturias, reunida en Luarca
el 4 de marzo de 1810. (Fugier 1931)
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Cuesta, Andrés de la. Secretario del Banco de
San Carlos, 1807-1827, habilitado de director
desde 1819 en ausencia o enfermedad de alguno
de los directores generales; procurador del
Ayuntamiento de Madrid, 1822-1823; y de la
Junta de Beneficencia de Madrid, 1822. En ene-
ro de 1824 se anuncia su llegada a París, desde
donde seguirá viaje a Londres. (Diario Mer-

cantil de Cádiz, 10 junio 1810 y 21 septiembre
1813; AN, F7, 12015) 

Cuesta, Cristóbal. Antiguo negociante de Vitoria,
afrancesado, jefe de división en el Ministerio de
Hacienda, emigrado después a Francia. (Barbas-
tro 1993)

Cuesta, Feliciano (Torrecilla de la Tiesa, Cá-
ceres, 1779 - Plasencia, 23 julio 1834). Nacido
en el seno de una familia de buena posición eco-
nómica, fue jefe guerrillero, el mayor de varios
hermanos, que actúa en Extremadura desde el 2
de junio de 1810. Merodea en torno a su pueblo
y se refugia, si es necesario, en la sierra de las
Villuercas. El 24 de junio de 1810 arrebata dos
caballos a un correo francés, y los pone a dispo-
sición del general Martín de la Carrera, quien le
nombra comandante de su guerrilla. Fue prota-
gonista de varios lances atrevidos, por ejemplo el
4 de agosto de 1810 se enfrentó a una unidad de
Dragones, matando a dos, haciendo prisioneros a
otros dos, y malhiriendo al capitán, que murió
poco después. El 30 de enero de 1811 derrotó
sobre el collado del río Gualija (Toledo) a la van-
guardia de la división Lauset, que regresaba a
Toledo. Al parecer este general quedó moribun-
do (Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 19 marzo 1811; Gazeta de Aragón, 27
marzo 1811). Mandó Cuesta un escuadrón que
se llamó Húsares Francos Toledanos. El 6 de
marzo de 1811 se le nombra oficialmente capi-
tán. Noticioso el 21 de agosto de 1811 de que los
enemigos de Jaraicejo enviaban dos carros de
municiones, escoltados por 200 hombres y 40
caballos, determinó atacarlos en el puente
Cobalea, lo que hizo antes de que pudiesen reci-
bir ningún refuerzo. El resultado fue diez france-
ses muertos, varios heridos y ocho prisioneros.
Los demás se salvaron por haberse quedado
Cuesta sin munición. El 8 de septiembre ya esta-
ba en Guadalupe; supo que los franceses iban a
desvalijar a los concurrentes a la feria añal, y se

dio maña para impedirlo. Cuando se encontró
con las primeras guerrillas enemigas, aparentó
ceder, ceder, hasta que los metió en los barran-
cos, en los que el comandante enemigo fue inca-
paz de moverse. Su parte a Castaños, fechado en
Aldea de Centenera, 2 noviembre 1811, sobre
una acción librada en los montes de Navalmoral,
camino de Plasencia a Toledo, se publica en El

Conciso, 27 noviembre 1811. Comandante gra-
duado de teniente coronel, 3 diciembre 1811.
Junto con Claudio Escalera, Vicente Giraldo y
Cristóbal Pantigoso, dirige desde Herrera del
Duque, 20 diciembre 1811, pero incluye sucesos
posteriores, un parte a la Junta de Toledo, en el
que le dicen que al no poder tolerar el cobro de
contribuciones que estaba haciendo la columna
volante de Don Benito, como ya lo había hecho
en Talarrubias, acordaron reunir sus fuerzas en
Herrera del Duque, lo que hicieron el 23, siguie-
ron a Talarrubias, desde donde tras seguir a la
columna marcharon a Campanario, adonde llega-
ron a las 8 de la mañana del 24. Allí se enteraron
de que el convoy había salido hacia Don Benito,
por lo que apresuraron hasta darle alcance en el
camino que se dirige a la Coronada, en donde
presentaron batalla. En ese momento se levantó
la niebla que les cubría, y se encontraron con
nuevos refuerzos enemigos, con los que no con-
taban; por lo que tuvieron que retirarse. Pero,
ayudados por la niebla, volvieron a atacar hasta
más allá de la Coronada, y tuvieron que retirarse
de nuevo. La pérdida de los enemigos fue de 60
dragones y varios infantes muertos y heridos,
dos prisioneros, diez caballos, tercerolas, forni-
turas, espadas, morriones y capas, 350 ovejas y
250 carneros; además se extraviaron 200 reses
vacunas, «y una porción de cargas de trigo que
se obscureció con los bagajeros durante la
acción». Las pérdidas propias fueron tres muer-
tos, un oficial y un soldado heridos, dos prisione-
ros y seis caballos que de puro cansados
quedaron en el campo de batalla (Gazeta de

Extremadura, 7 enero 1812; Gazeta de Ara-

gón, 25 marzo 1812). Cooperó con su partida a
la victoria del general Hill en el puente de
Almaraz (Cáceres), 19 mayo 1812, junto con las
de Temprano y Escalera (Gazeta de Aragón, 4
julio 1812). Este año combatió en Sierra Morena
contra una partida de juramentados, y se le vio
también en Hinojosa del Duque (Córdoba) y en
Valverde de la Vera (Cáceres). El 27 de febrero
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de 1813 atacó en Navalcarnero al guerrillero
afrancesado Tomás Villarreal, comandante de la
compañía de Guías de Málaga, al que hizo prisio-
nero con otros doce de su partida. En contacto
con Francisco Ramón Morales desde 1820, de
momento permaneció esperando los aconteci-
mientos. El 7 de mayo de 1822 se echó al monte,
al frente de una partida absolutista, en la que
iban también un hermano y un hijo. En agosto
asaltó su pueblo natal, en donde robó caballerías y
varios efectos, dice, del tiempo de los franceses,
y luego marchó a Tornavacas, en la misma provin-
cia, a unirse con Francisco Morales. Perseguido
en 1823 tuvo que huir, uniéndose a Bessières en
tierras aragonesas. Después regresó a Extre-
madura, contribuyó a la defensa de Plasencia
contra el Empecinado, y participó en la toma de
Alcántara, 30 septiembre 1823, en donde se man-
tuvo hasta el 8 de octubre. Por orden superior
unió sus 150 caballos a la caballería móvil de
Extremadura, que mandaba como capitán gene-
ral interino el conde de Villemur. Acabada la con-
tienda, solicitó que se le reconociesen sus
méritos, sin éxito, pues en septiembre de 1824
sólo figura como comandante incorporado en el
sexto regimiento de Caballería, dentro de los
Lanceros de Extremadura. Esta ingratitud le hizo
inclinarse cada vez más al ultrarrealismo. Cuando
empieza la guerra carlista, Cuesta es uno de los
alzados. En los primeros meses de 1834 se le
encuentra actuando en las comarcas cacereño-
toledanas, que conocía muy bien, y en caso nece-
sario ganaba la frontera portuguesa. Sorprendido
en una de estas operaciones, tiene que huir por la
sierra de San Pedro, medio hambriento y descal-
zo, con muy pocos compañeros. En un descam-
pado de Villar del Rey son detenidos, y tras un
juicio sumarísimo, al que se quiere dar valor de
escarmiento, Feliciano, su hermano Francisco y
otros dos guerrilleros son ajusticiados. (Ro-
dríguez-Solís 1895; El Conciso, cit.; El Redactor

General, 20 marzo 1813; El Imparcial, Alicante,
30 marzo 1813; Pérez González 1998; Flores del
Manzano 2002) 

Cuesta, Félix de la. Primer alcalde constitucional
de Cuenca hacia 1823, padre político de Trifón
Muñoz y Soliva. (Muñoz Soliva 1866)

Cuesta, Francisco. Subteniente de Artillería, que
el 4 de junio de 1768 solicita licencia para casarse

con María de los Desamparados Orduña, natural
de Zaragoza. Probablemente es el mismo que
recibe en 1816 la gran cruz de San Hermenegil-
do. Figura también en 1817. (AGMS)

Cuesta, Francisco de la. Mariscal de campo;
vocal de la Junta de Mallorca, 30 mayo 1808;
segundo comandante general de las Baleares, 23
diciembre 1808. (Ferrer Flórez 1993; AHN,
Estado, leg. 44 B) 

Cuesta, Francisco de la, alias Zorrilla. Coman-
dante de una partida de guerrilla, contra el que
se abrió en 1810 una causa criminal por su con-
ducta, y por los robos cometidos aprovechándose
de su carácter guerrillero. Él y trece compañeros
fueron llevados a las cárceles de Valencia, los
autos se entregaron al capitán Tomás Rodrigo, y
se informó de todo al tesorero de la Junta de
Molina, José Antonio Colmenares. (Arenas
López 1913)

Cuesta, Francisco María de la. Comerciante de
La Habana, encargado en la ciudad de recaudar
las aportaciones a la suscripción abierta por José
María Calderón de la Barca, Cádiz, 3 noviembre
1810, en favor de Santander. (Diario Mercantil

de Cádiz, 11 noviembre 1810) 

Cuesta, Jerónimo de la. Canónigo penitenciario,
vocal de la Junta de Ávila, 6 junio 1809, en repre-
sentación del clero. Caballero de la Orden Real
de España, 11 marzo 1811 (Gazeta de Madrid

del 19). Subprefecto de la provincia, 1812, fue
uno de los que en mayo de 1813 se vio obligado
a emigrar cuando los franceses se retiraron defi-
nitivamente. (Sánchez Albornoz 1911; Ceballos-
Escalera 1997)

Cuesta, Joaquín de la. Catedrático de Historia
Natural en el Colegio Nacional de Farmacia,
1821.

Cuesta, José de la. Electo en las elecciones
parroquiales de la Isla de León, 15 y 16 agosto
1813. Consta su condición de no eclesiástico. (El

Redactor General, 19 agosto 1813)

Cuesta, José María de la, conde de la Barca

Unguera. Capitán de fragata, 1815-1823; alférez
del cuerpo de Guardias Marinas, 1821-1823.
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Cuesta, Juan de la. Presbítero, ex carmelita des-
calzo. En 1809 el juez de Policía Ramón Navarro
Pingarrón le formó una sumaria por «vagancia,
falta de domicilio y sospechas de infidencia».
(AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 192)

Cuesta, Juan Antonio de la. Comerciante, uno de
los más antiguos del Consulado de Santander,
alcalde constitucional de la ciudad en 1814, pro-
curador síndico al ser depuesto de alcalde, regi-
dor en abril de 1820. (Fernández Benítez 1986)

Cuesta, Manuel de la. Vecino de Badajoz, que se
quedó en la ciudad cuando fue ocupada por los
franceses y, según se alega, colaboró con ellos.
Liberada Badajoz, fue detenido y procesado por
la Audiencia de Cáceres, pero fue puesto en
seguida en libertad por intervención del marqués
del Palacio, lo que dio lugar a grandes discusio-
nes, incluso en el seno de las Cortes. Un pasquín
amenazó al marqués, y Cuesta volvió a la cárcel.
(Asociación de Cáceres, 19 enero 1813; Diario

Crítico General de Sevilla, 18 febrero 1814;
Diario de Juan Verdades, 25 febrero 1814)

Cuesta, Matías. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821. Sargento del batallón de
Barcelona, 6 de ligeros. (Gil Novales 1975b)

Cuesta, Pedro José de la. Brigadier de Infantería,
1815-1823, diputado a Cortes suplente por
Segovia y por Álava, 1820-1823. Expulsado de
Austria, junto con José Moreno Guerra, en
noviembre de 1822. (Moreno Guerra 1822; Lista
Diputados 1820)

Cuesta, Tomás de la. Regidor de Cádiz, 2 agosto
1812. En 1813, autor, con Agustín Díaz, José
Antonio de Puyade e Isidro de Angulo, del
Estado general de las personas que han falle-

cido en los 12 meses de este año y se han

sepultado en el cementerio de Puerta de

Tierra de esta ciudad, Cádiz, 31 diciembre
1813. (El Redactor General, 3 agosto 1812;
Riaño de la Iglesia 2004) 

Cuesta y Fernández de Celis, Gregorio de la (La
Lastra, Santander, 1741 - Mallorca, 24 diciembre
1811). Cadete en el regimiento de Toledo, 1758,
intervino en la campaña de Portugal y en el sitio
de Gibraltar. De 1781 a 1791 residió en América,

en donde se casó con Nicolasa López Lies-
perberg, hermana del marqués de Casa Real. Era
sobrino de José Patricio Cuesta, obispo de Ceuta
y después de Sigüenza, con quien intercambia
correspondencia. En carta a su hermano Pedro
Juan, Lima, 5 agosto 1786, habla de la carestía de
la vida en América; en otra carta, fechada en
Somos, 15 enero 1787, habla del mal gobierno y
de la corrupción generalizada, que incluye al cle-
ro; y en otra fechada en La Plata, 15 enero 1788,
se pregunta si España podrá mantener sus colo-
nias americanas, pues lo único que en ellas
encuentra es la estupidez y abatimiento del indio
y la relajación y avaricia del europeo (no distin-
gue al parecer entre criollos y peninsulares).
Regresa a España de coronel. Participó en la
guerra contra la República Francesa en el Rose-
llón, ascendiendo entonces a mariscal de campo,
1793; teniente general, 1795. En nueva carta a su
hermano fechada en Puigcerdá, 7 agosto 1795,
se entusiasma ante el hecho de haberse apodera-
do de las dos Cerdañas, francesa y española.
Capitán general de las Baleares, 1796-1798. En
carta fechada en Barcelona, 20 septiembre 1796,
añora su tierra natal; y en otra del 21 de diciem-
bre de 1796 habla del Consejo de Guerra por la
pérdida del castillo de San Fernando de Figue-
ras, del que es presidente. No da detalles, sólo
quiere acertar con la justicia. Presidente del
Consejo de Castilla, llamado por Urquijo. Amigo
y favorecido de Godoy, incurrió después en su
desagrado, quien lo desterró en 1801 con medio
sueldo a las montañas de Santander, a lo que
también contribuyó la antipatía que le profesaba
la reina María Luisa. En 1808 Fernando VII le
nombró capitán general de Castilla la Vieja. El 11
de abril de 1808 escribió una carta a Mariano
Luis de Urquijo, a la que éste contestó desde
Vitoria el 13, explicando la situación creada con
el viaje de Fernando VII. En una proclama fecha-
da en Valladolid, 22 mayo 1808, y publicada en el
Diario de Madrid del 5 de junio, salía al paso de
los «proyectos hostiles y alistamientos quiméri-
cos», es decir, todo el movimiento nacional de la
Guerra de la Independencia. El 29 de mayo reco-
nocía la validez de las renuncias de Bayona y la
obediencia debida a la junta que gobernaba en
nombre del emperador de los franceses. Cual-
quier otra actitud sería anárquica (carta al Ayun-
tamiento de León, publicada por García Rámila).
Azanza pensó en él para virrey en México, pero
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ya el 2 de junio de 1808 había cambiado de pare-
cer: ante la conmoción popular ocurrida en Valla-
dolid el 30 de mayo, prefiere ponerse a su cabeza
para dirigir «su impulso, de manera que sea menos
funesto», y encarrilarlo por medio de la disciplina
militar. Lanzó una proclama a los Castellanos,
Valladolid, 6 junio 1808, en la que ordena el alista-
miento para la defensa de la patria y de la religión,
teniendo a la honradez por divisa (publicada por
Gras y de Esteva). Por su incompetencia, perdió
las batallas de Cabezón, 12 junio 1808, y de Riose-
co, 14 julio 1808, después se retiró con la caballe-
ría a Castilla. En la polémica que se entabló con
motivo de la prisión de Antonio Valdés y los
demás, se llegó a decir que había perdido a propó-
sito la batalla de Rioseco, lo que parece excesivo.
Foy comenta que con las disposiciones que Cues-
ta tomó en Cabezón las tropas mejores del mundo
habrían sido derrotadas. Después de la jornada de
Cabezón dio una proclama, fechada en Mayorga,
19 junio 1808. El 3 de agosto de 1808 formó una
junta en León, frente a la dirigida por Antonio Val-
dés y Bazán, que se había reconstituido en Ponfe-
rrada el 28 de julio. Detuvo el 13 de septiembre de
1808 a los representantes de las Juntas de León,
Castilla y Galicia, que iban a incorporarse a la Cen-
tral —uno de ellos Valdés— por considerar que
siendo él capitán general de Castilla y León, todas
las autoridades de la provincia le estaban subordi-
nadas, y la Central no tenía más que «soñadas
facultades». Esto no le impidió dar una proclama
patriótica, 14 septiembre 1808, reproducida por
Sánchez Fernández 2001. Todo esto se lo participa
el propio Cuesta a Floridablanca, Segovia, 17 sep-
tiembre 1808. Castaños le escribió una tremenda
carta, Madrid, 18 septiembre 1808, en la que le
explicaba la razón de las juntas provinciales y de la
Central, y le prevenía contra la «anarquía militar»
que resultaba de desconocer a las autoridades civi-
les. El Consejo de Regencia le hizo saber también,
Madrid, 28 septiembre 1808, la consternación en
que su conducta le había puesto. Cuesta contestó
en oficio a Arias Mon y Velarde, El Burgo de Osma,
22 septiembre 1808, acusando de infidelidad e
insubordinación a la Junta de León, pero ofrecien-
do someterse a la Regencia. La Junta Central le
ordenó el 30 de septiembre presentarse en Aran-
juez, que obedeció, y llegó a la ciudad del Tajo el 9
de octubre; pero desde ella el 19 de octubre exigió
que le fuese reparado su honor. Quedó confinado
en Aranjuez el 4 de noviembre de 1808 por orden

de la junta. Todavía sirvió de intermediario entre
Joaquín María Sotelo y la Junta Central, siendo
nombrado capitán general del ejército de Extre-
madura el 31 de diciembre de 1808. A lo largo de
1809 actuó sobre todo en La Mancha. El 28 de ene-
ro de 1809 comunica a la Junta de Extremadura la
toma del puente de Almaraz por Juan de Henes-
trosa (Gazeta de Valencia, 17 febrero 1809). A
pesar de perder la batalla de Medellín, 28 marzo
1809, el Gobierno le ascendió a capitán general,
7 abril 1809. Junto con el contingente inglés de
Wellington, ganó la batalla de Talavera de la Reina,
18 julio 1809. Fragmentos de una carta suya a
Francisco Venegas, 19 julio 1809, se publican en
Diario de Barcelona, 4 septiembre 1809, según
este periódico, enemigo, no lo olvidemos, Cuesta
engaña a Venegas, no dice si consciente o incons-
cientemente. Fue autor de Manifiesto de las

operaciones... abril 1808 a enero 1809, Valen-
cia, 1809, en contra de la idea misma de Junta
Central; y de Manifiesto que presenta a la Euro-

pa... sobre sus operaciones militares y políti-

cas, desde junio de 1808 hasta agosto de 1809,
Valencia, 1811. Este segundo Manifiesto parece
ser una reimpresión del primero, con nuevos docu-
mentos. La Gazeta de la Junta Superior del Rei-

no de Valencia lo compara con los Comentarios

de Julio César (5 julio 1811). Un parte de Cuesta,
dado en El Bravo (Toledo), 24 julio 1809, se publi-
ca en Gazeta de Valencia, 4 agosto 1809, «nues-
tra vanguardia está en Cebolla (Toledo), y Víctor
huye». Siguen dos partes desde Talavera, 28 y 29
julio 1809, y el extracto de otro del 30, en Gazeta

de Valencia, 8 y 11 agosto 1809 (extractos en el
18, completos y extracto del 30 en el 19). No obs-
tante sus errores militares que reconocen, Juan
José Sañudo y Leopoldo Stampa dedican a su
memoria el libro La crisis de una alianza,
Madrid, 1996, por considerarlo «históricamente
indefenso por la desidia y la indiferencia de quie-
nes debieron entenderle». (Unamuno 1951; Moya
1912; Alonso Garcés 2006; Jovellanos 1963; AHN,
Estado, leg. 1 Q, doc. 1, leg. 10 C y leg. 42 A; Sán-
chez Fernández 2001; García Rámila 1930; Foy
1829, III y IV; Diario de Barcelona, cit.; Colección
Papeles 1808, cuaderno 2; El Conciso, 5 septiem-
bre 1811; El Redactor General, 28 diciembre
1811; Los Ingleses en España, 1813; Palau y Dul-
cet 1948 y 1990 (bajo Manifiesto); Sañudo 1996;
Páez 1966; Diario de Badajoz, cit.; Gazeta de

Valencia, cit.) 
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Cuesta y Moncada, Pedro María de la. Capitán
de fragata; alférez de Guardias Marinas en Car-
tagena. Teniente de fragata; ayudante de Guar-
dias Marinas en Cartagena, 179; ayudante de
teniente de navío, 1801; capitán de fragata y
alférez de Guardias Marinas en Cartagena,
1815-1823. 

Cuesta y Torre, Antonio de la (Liérganes, San-
tander - Calais, 18 julio 1828). Racionero de la
catedral de Ávila, 1789; arcediano de la misma
y consiliario de los hospitales de la ciudad,
1790, protegido por Godoy, quien le retuvo en
Madrid como consejero privado; director del
Hospicio de San Joaquín en Ávila, 1800. En
1794 el obispo de Ávila Rafael Múzquiz le
denunció a la Inquisición de Valladolid, pero no
se hizo nada entonces; en 1800 se hizo nueva
denuncia, de la que salió auto de prisión contra
él y su hermano Jerónimo, penitenciario de Ávi-
la y futuro afrancesado, que morirá en 1819. Al
ir a cumplir la orden de prisión el 24 de febrero
de 1801, el arcediano se escapó, atravesó el
Guadarrama, se escondió en casa de la condesa
de Montijo en Madrid, y de allí alcanzó la fron-
tera de Francia; el 9 de mayo de 1801 le recibía
en Bayona el conde de Cabarrús. Se le acusaba
de jansenismo, y aún parece que de simpatía
por la Revolución Francesa. Menéndez Pelayo
sospechó algo político en este proceso: parece
ser que Múzquiz no era más que instrumento de
Godoy. Ambos hermanos fueron repuestos en
sus cargos en 1806. El arcediano se había dedi-
cado en París al estudio de las ciencias natura-
les y de la economía política. En el verano de
1806 avisó en Madrid de que se preparaba una
invasión francesa, pero no le creyeron porque el
clero estaba a favor de Napoleón, debido al con-
cordato y al restablecimiento del culto. El 27 de
marzo de 1808 escribió una Memoria sobre las
miras de los franceses, pero se le dijo que Napo-
león no querría manchar su gloria. Patriota en
1808, se presentó en Jadraque, donde saludó a
Jovellanos (éste le llama equivocadamente
José). El 25 de julio de 1808 el Intruso le nom-
bró consejero de Estado, pero no aceptó (en
1809 ya no figuraba). Se quedó en Ávila, ayudan-
do al intendente Tovar en favor de los patriotas.
Un modelo de pasaporte enviado con fecha de
Ávila, 6 abril 1809, a Tovar se publica en 
Diario Mercantil de Cádiz, 19 septiembre

1813. Las intenciones se adivinan. En el invier-
no de 1810, enfermo, tuvo que pasar a Madrid.
Pensó en ir a México, en donde tenía un her-
mano, y lo hubiera hecho de no producirse la
insurrección de Nueva España. Se exilió en 1811
y fue por los franceses declarado prófugo. Nun-
ca tuvo la berenjena ni el aguilucho. Se trasladó
a Cádiz, en donde escribió Ensayo de constitu-

ción para la nación española, precedida de

un discurso preliminar y seguido de un plan

de educación nacional, 1811, y en donde en
1812 se habló de él como posible regente. No
parece cierta la noticia, que da Lomba, de que
fue diputado a las Cortes de 1812 (?). Recibió
los honores de caballero de Santiago, 12 sep-
tiembre 1813, y ministro del Tribunal Especial
de las Órdenes, 13 del mismo. Ante la cuestión
suscitada por el Diario Mercantil de Cádiz,
publica un artículo fechado en Cádiz, 20 septiem-
bre 1813, en El Redactor General, 26 septiembre
1813, en el que explica su historia. El 20 de
agosto de 1814, a su llegada a Ávila procedente
de Madrid, fue detenido de nuevo, esta vez por
las autoridades absolutistas. Diputado a Cortes
por Ávila, 1820-1822. Ateneo, 14 mayo 1820. So-
ciedad Patriótica de Santander, julio 1820.
Magistrado del Tribunal de las Órdenes Mili-
tares, 1821-1823. De la Academia Nacional y
Política, 1823. En 1823 tuvo que emigrar de
nuevo. Falleció cuando regresaba de Londres.
(Gil Novales 1975b; Lomba; El Redactor Gene-

ral, 17 enero 1812 y 26 septiembre 1813; Diario

Mercantil de Cádiz, cit.; Ruiz Lagos 1967; Me-
néndez y Pelayo 1956; Jovellanos 1963; Fernán-
dez Benítez 1986)

Cuesta y Torre, José de la. Racionero de la catedral
de Santander, miembro de la Junta de Censura de
la Imprenta, Santander, 1820. (Simón Cabarga
1968; Guía del Estado Eclesiástico Seglar y

Regular de España, 1820)

Cuesta y Torre, Lorenzo. Fiscal de la Audiencia de
Castilla la Nueva, 1822-1823 (honorario en 1822).

Cuétara, José María. Sociedad Patriótica de Pam-
plona, 10 junio 1820.

Cueto, Gonzalo María. Teniente coronel de Arti-
llería, 1817-1823; subdirector de la Maestranza de
Artillería de Cartagena en 1817-1820.
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Cueto, José María. Coronel, teniente coronel del
regimiento del Príncipe, 3 de Caballería de línea,
1815-1822. Tras haber sido testigo de la causa
contra Francisco Serrano, Florencio Ceruti y
Agustín Chichilla, las Cortes el 31 de marzo de
1822 le eximieron de responsabilidad (Diario

Gaditano, 8 abril 1822). Coronel del regimiento
de Borbón, 5 de Caballería de línea, 1823.

Cueto, Luis. Impresor de Zaragoza durante el
Trienio. 

Cuetos y Castro, Olegario de los (El Ferrol, 6 mar-
zo 1795 - Madrid, 28 diciembre 1844). Sentó pla-
za de guardia marina en Cádiz el 1 de mayo 
de 1809; fue destinado a las baterías del arsenal de
La Carraca en 1810, y marchó a Costa Firme con
el ejército de Morillo. Contribuyó al bloqueo y ren-
dición de Cartagena de Indias, 1815; ascendió a
alférez de navío; y en 1818 regresó a España. Par-
ticipó en el intento revolucionario de Cádiz, 24
enero 1820, y aunque pasó al ejército de tierra, en
agosto de 1821 regresó a la Marina como teniente
de navío. En 1822 pasó a La Habana y Veracruz y
al enterarse en 1823 de la invasión de España por
los franceses, corrió a la defensa; pero al llegar a
Gibraltar, ya Fernando VII era rey absoluto. La
Audiencia de Sevilla le condenó a muerte por
masón, pero pudo refugiarse en Inglaterra y Fran-
cia, y regresó a España con la amnistía de 1832.
Fijó su residencia en San Fernando. En 1835 Men-
dizábal le nombró jefe de mesa de la Secretaría de
Marina, pero se retiró al año siguiente como capi-
tán de navío. Fue diputado por La Coruña en las
Constituyentes de 1836-1837, de nuevo por Cádiz
en 1839 y de 1841 hasta las primeras de 1843.
Autor de Remitido. Se cerraron las Cortes antes

que llegara el tiempo oportuno de atender a la

desventurada Marina, San Fernando, 9 agosto
1838, Cádiz, reimpreso en San Fernando, 1838.
Con Álvaro Gómez Becerra fue ministro de Esta-
do y de Marina, Comercio y Ultramar, 19 mayo -
23 julio 1843. Buen profesional, estuvo siempre a
la izquierda del partido progresista. (Enciclopedia
Gallega 1974; Moratilla 1880; Llorens 1968; San-
tiago Rotalde 1820; Fernández Tirado 1987)

Cueva, Alejo de la. Racionero de la iglesia de
Guadalajara (México), nombrado en diciembre
de 1820 canónigo de la misma. (El Universal

Observador Español, 14 diciembre 1820)

Cueva, Joaquín de la. Boticario honorario de
cámara de S. M., catedrático de Historia en el
Real Colegio de Farmacia, 1817-1820.

Cueva, José de la, VI conde de Guadiana (? - ?,
1809). Vecino de Málaga. Casado con María
Teresa Sweerts y Fonseca, quien le acusa de
malos tratos y de tenerla a ella y a sus hijos en la
miseria. Le acusa además en 1809 de tener o
haber tenido «trato público y escandaloso con
una moza soltera llamada Felisa Coello». María
Teresa acude al gobernador de Málaga, Carlos
Reding, para que el conde les pase una pensión
de 2.000 reales. (Catálogo Títulos 1951; AHN,
Estado, leg. 32, docs. 197 y 417) 

Cueva, José Ramón de la. Comisario honorario
de Guerra, 1817-1823.

Cueva, Manuel de la. Sociedad Patriótica de
Sevilla, 30 junio 1820.

Cueva, Pedro de la. Capitán de fragata, 1811-1823.

Cueva y de la Cerda, José María, marqués de

Cuéllar, duque de Alburquerque (?, h. 1774 -
Londres, 18 febrero 1811). En su primera infan-
cia fue discípulo de fray Benito Scio. Su oficio de
Mora (Toledo), 18 febrero 1809, dirigido al 
conde de Cartaojal, sobre la batalla por la posesión
de esa villa, en Gazeta de Valencia, 10 marzo
1809. La Junta Central le da la gran cruz de Car-
los III, le asciende a teniente general y le nombra
comandante de la segunda división de Caballería
del ejército de Extremadura, 4 marzo 1809. Al
encargarse del mando, la proclama Soldados,
Deleitosa, Cáceres, 2 diciembre 1809, en la que
defiende la retirada de la línea del Tajo a la del
Guadiana, motivada por la desnudez del soldado,
para que pueda guarecerse en los pueblos del
Guadiana, y no tenga que pasar el invierno a la
intemperie, en los pueblos asolados y destruidos
del Tajo (amplios extractos de la proclama publi-
cados en Gazeta de Valencia, 2 enero 1810). El
4 de febrero de 1810 llegó a la Isla de León para
organizar la defensa de Cádiz, y fue nombrado
capitán general del ejército y costa de Andalucía.
Publicó un Manifiesto: habitantes de la Isla de

León y ciudad de Cádiz, Cuartel General de la
Isla de León, 5 febrero 1810, en el que invita a
todos a que acudan a armarse para rechazar al
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enemigo, ya que cuenta con 13.000 fusiles (Gazeta

del Comercio de Cádiz, 7 febrero 1810; Gazeta de

Valencia, 27 febrero 1810). Su contestación a la
carta que el duque de Dalmacia le envió el 16 de
febrero de 1810 (ésta puede verse en El Conciso,
6 octubre 1811), en la que afirma las razones espa-
ñolas en la guerra y su confianza en la alianza ingle-
sa, se publica en Diario Mercantil de Cádiz, 18
febrero 1810, en Gazeta de Valencia, 13 marzo
1810, y también independientemente, Palma, 1811.
Tuvo que publicar un bando, Cádiz, 25 febrero
1810, y un edicto, Cádiz, 6 marzo 1810, por los que
disponía que todos los jefes y oficiales que no estén
legítimamente ocupados se incorporen a sus desti-
nos. También hizo una proposición a la junta para
introducir economías, 22 febrero 1810, que fue
aprobada por la Regencia el mismo día. Nombrado
gobernador político y militar de Cádiz, por pasar
Venegas al Perú, tomó posesión el 2 de marzo de
1810. El cargo conllevaba la presidencia de la jun-
ta, pero no se llevó nunca bien con ella, acaso por
las rivalidades entre los militares españoles de
aquella hora, quizá también porque se apresuró a
reconocer a la Regencia, o también por la vanidad
de los junteros. El 16 de marzo de 1810 ordenó a
varias divisiones de su ejército que hiciesen lo que
llama un paseo militar, frente a Santi Petri, para
incomodar al enemigo (Gazeta de Valencia, 13
abril 1810). Le preocupaba la situación de su ejér-
cito, sin vestuario, sin leña y aceite, cebada y paja
para la caballería, por lo que mueren muchos caba-
llos, con hospitales muy deficientes. Sobre el tema
mantuvo en marzo de 1810 un cruce de oficios con
la Junta gaditana. El pueblo se puso en contra de
Alburquerque, y para cortar por lo sano la Regen-
cia le nombró embajador en Londres. No le faltaron
elogios, sin embargo, como el soneto que empieza
«Heroico joven, capitán valiente». En Londres
publicó, con la ayuda de Blanco White, un Mani-

fiesto... acerca de su conducta con la Junta de

Cádiz y arribo del ejército de su cargo a aquella

plaza, 20 noviembre 1810, al que replicó la junta.
(Hubo reedición en Mallorca, 1811, y Blanco White
lo insertó en El Español, 30 enero 1811.) Las Cor-
tes le declararon benemérito de la patria el 13 de
enero de 1811. Blanco White describe muy bien el
sufrimiento del duque al ver que unos simples
comerciantes, los de la junta, osaban tratarle con
altanería. La muerte repentina, provocada por este
asunto, cortó la discusión, aunque en la Guía polí-

tica de las Españas, Cádiz, 1812, por omisión

voluntaria o involuntaria, no consta que había sido
declarado benemérito de la patria. Un artículo de
El Conciso, 2 abril 1811, firmado por J. R., dice que
en su última enfermedad le asistieron el coronel
Mazarredo, D. José Moreno de Mora y su edecán,
teniente coronel Folch; de donde deduce que la
soledad final, que le atribuye El Español, no es
del todo cierta. Dejó una hija natural, aunque
reconocida, María Dolores de la Cueva y la Rosa. El
ducado de Alburquerque acabó pasando a los Alca-
ñices. (Arzadun 1942; AHN, Estado, leg. 42 A;
Blanco White 1988; Diario Mercantil de Cádiz, 20
diciembre 1809, 18 y 26 febrero y 4, 5, 7 marzo
1810 y 15 marzo 1812; Castro 1913; Palau y Dulcet
1948 y 1990; Riaño de la Iglesia 2004; El Conciso,
cit.; El Redactor General, 13 diciembre 1811; San-
ta Cruz 1944) 

Cueva y la Rosa, María Dolores de la. Hija natu-
ral, aunque reconocida, del duque de Alburquer-
que y de Paula de la Rosa, cuya legitimación solicita
en 1811, fallecidos ambos progenitores, su tutor y
curador fue José Antonio Pis. (El Redactor Gene-

ral, 13 diciembre 1811) 

Cueva y Swerts, José María de la, VII conde de Gua-

diana (? - Granada, 23 julio 1855). Heredó el título
de su padre el 2 de septiembre de 1809. Casado
con María Concepción Almerá y Argumosa, hija del
conde de Selvaflorida. (Santa Cruz 1944) 

Cuevas. Capitán del batallón de Gerona, jefe de una
guerrilla que protege la salida de la guarnición del
castillo de Hostalrich, 12 mayo 1810. (Gazeta de

Valencia, 25 mayo 1810)

Cuevas, de las. Uno de los firmantes de la carta diri-
gida a Isidoro de Antillón, Cádiz, 5 noviembre 1813,
en la que protestan por el atentado de que fue ob-
jeto. (El Redactor General, 15 noviembre 1813) 

Cuevas, José. Abogado, propietario y oficial retira-
do, diputado suplente a Cortes por Valencia, 1822-
1823. (Diputados 1822)

Cuevas, Manuel de. Secretario de la presidencia de
la Junta de Jaén, 29 julio 1809. (AHN, Estado,
leg. 79 C) 

Cuevas, marqués de las. Cf. Cuevas del Becerro,
marqués de las.



Cuevas, Miguel. Coronel, gobernador del Castillo
de la Atalaya de Cartagena, emigrado en 1823.
Casado y con dos hijos. Pide socorros a Canning
en 1826, y de nuevo desde la isla de Jersey, 1
mayo 1827. Sólo recibe 42 chelines mensuales del
Comité de Beneficencia. Firma también la carta
colectiva a Canning, 1 julio 1827. (PRO, Londres)

Cuevas, Ramón Ángel de las. Alcalde mayor de
Valderas (León), 1817-1820; juez de primera ins-
tancia de la misma localidad, 1821-1822; juez de
Puebla de Sanabria, 1823.

Cuevas del Becerro, marqués de las. Cf. Castrillo
Fajardo, Juan Bautista.

Cuevas de Cuevas, Félix (Barcelona, 21 septiem-
bre 1781 - ?). Hijo de Buenaventura de Cuevas,
ministro de Rentas, y de Teresa de Cuevas; capi-
tán del regimiento de Infantería de Gerona, el 1
de marzo de 1811 solicita licencia para casarse
con Manuela Rovira. Comandante del primer
batallón del regimiento de Fernando VII, 2 de
Infantería de línea, 1817-1819. (AGMS) 

Cuevas Hernández, José de las. Teniente de
Guardias Españolas, diputado a Cortes por
Santiago de Cuba, 1822-1823. (Ocios de Espa-

ñoles Emigrados, III, nº 12, marzo 1825, p. 217;
García Venero 1946)

Cuevillas. Cf. Alonso Cuevillas, Ignacio.

Cuff, Miguel. Jefe de mesa en la Contaduría
General de Consolidación de Vales, en Madrid,
1808. Siguió al Gobierno a Sevilla, en donde fue
agregado a la Tesorería Mayor, y después nom-
brado jefe de mesa en la Dirección del Giro; en
propiedad, desde el 13 de enero de 1810.
Importante en esta determinación fue su conoci-
miento de idiomas. El 10 de diciembre del mismo
año las Cortes le nombraron taquígrafo de las
mismas, y el 12 la Regencia nombró otro jefe de
mesa, Miguel Pérez Cabellos. Cuff insistió en
conservar también su cargo anterior, lo que con-
siguió el 3 de abril de 1813. Pérez Cabellos
impugnó este acuerdo, y Cuff replicó con
Habiendo visto un impreso... destituido de

fundamento, Cádiz, 1813. Taquígrafo de la Se-
cretaría de las Cortes, 1821. (Riaño de la
Iglesia 2004)

Cugnet de Montarlot, Claudio Francisco (Montar-
lot, Franco Condado, 3 julio 1778 - Almería, 24
agosto 1824). Sentó plaza de soldado en Francia,
luchando en Infantería en 1797, pasando luego
a un regimiento de Cazadores a caballo. Después
de 1800 fue nombrado comisario de Guerra. Con la
Restauración francesa, se convirtió en enemigo del
régimen, siendo detenido en 1816, acusado de for-
mar parte de una conjuración secreta. Absuelto,
tras dieciocho meses de encierro, se orientó hacia
la prensa: primero una función muy subalterna en
L’Indépendant y en seguida editor responsable de
L’homme gris, título que llegó a adoptar como
seudónimo. El 19 de febrero de 1820 fue uno de
los que protestaron contra las nuevas limitaciones
de las libertades individual y de prensa. Se le impli-
có, en consecuencia, en una supuesta conspira-
ción para asesinar al duque de Angulema, de la
que al cabo de cinco meses de detención también
fue absuelto. Vivía en París tan mal, que se decidió
a venir a España, relacionándose con los elemen-
tos más progresistas de la situación española, aun-
que su manera de ser y de actuar no dejaba de
preocupar a sus amigos de la emigración, a
Vaudoncourt por ejemplo. Parece que antes de
venir a España o ya en ella Cugnet se había hecho
carbonario; y que residiendo en Zaragoza, desde el
18 de junio de 1821 y asistiendo a su tertulia
patriótica, había ideado un plan fantástico para la
reconquista de Francia, con retorno a la Constitu-
ción de 1791, en el que él figuraba como general en
jefe de los ejércitos constitucionales, presidente
del grande Imperio de Francia, esto, si el docu-
mento es auténtico. Se trataba de una trama de
visionario; yo no dudo de la sinceridad de Cugnet,
pero sin saberlo él, estaba siendo utilizado por
Moreda y el embajador francés, Lagarde, para aca-
bar con Riego. El 4 de septiembre de 1821 fue
detenido en Bernués, Huesca, cerca de Jaca, cuan-
do se dirigía a Francia con algunos pocos partida-
rios. El 20 de febrero de 1822 siguen en la cárcel
de Zaragoza. Después se dice que volvió a Francia,
pero después del 7 de julio aparece de nuevo en
España luchando contra los facciosos. En febrero
de 1823 fue preso de nuevo en Barcelona, por
orden del jefe político, José Ferrol. Emigró poco
después, refugiándose en Tánger. Luego vivió en
Málaga con nombre de Carlos Malsot o Malsoff,
pintor. Formó parte de la expedición de Pablo Igle-
sias contra Almería, siendo hecho prisionero el 16
de agosto de 1824 y fusilado unos días después.
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Autor de «Profecías del hombre gris», Diario

Constitucional de la Ciudad de Zaragoza, 5
marzo 1822, donde también se reproducen sus
«Predicciones universales para el año 1822», que
responden a un ataque de un tal J. B. en los núme-
ros de 28 y 29 de marzo de 1822. Y de «Declara-
ción del general Montarlot, que dejó escrita de su
propia mano, horas antes de sacarlo a morir», en
Manifiesto circunstanciado de lo ocurrido en

la ciudad de Almería en los días 14 y 16 de

agosto, con motivo de haber estallado la conspi-

ración trazada por los enemigos del rey y del

altar, Córdoba, Imprenta Real, 1824. (Baroja
1934a; Gil Novales 1975b; Manifiesto Almería 1824,
cit.; Posac Jiménez 1988)

Culebra, Alejandro. Médico titular de Tuy. Se
queja a las Cortes de 1821 contra el alcalde,
Melchor Mayor. (El Universal Observador

Español, 31 marzo 1821)

Cull, Ricardo. Teniente de la Armada, capitán del
cúter británico Cacafogo, que llegó a Málaga el 2
de enero de 1809, con la noticia procedente de
Gibraltar de que Moore había alcanzado una 
gran victoria sobre los franceses. (Gazeta de

Valencia, 20 enero 1809, la noticia se repite en
el suplemento que acompaña a este mismo
periódico en el número citado) 

Culla, Antonio. Teniente del regimiento de Jaén,
que se vio atacado en Pamplona el 19 de marzo
de 1822 por unos 30 paisanos y milicianos arma-
dos, siendo herido. (Caballero, F. 1822)

Cumbre (? - Barcelona, 9 junio 1811). Ahorcado,
según se dice oficialmente, por ladrón y saltea-
dor de profesión, seguramente guerrillero. (Dia-

rio de Barcelona, 9 junio 1811) 

Cumbrehermosa, conde de. Cf. Mayone, Anastasio.

Cunchi, Carlos de. Cf. Counchi, Carlos de.

Cunchillos, Manuel. Boticario, juez de hecho,
diciembre 1820. (El Universal Observador

Español, 14 diciembre 1820)

Cúndaro, fray Manuel. R. P., autor de Historia

político-crítico-militar de la plaza de Gerona,

donde se refieren los sucesos memorables

acaecidos en dicha ciudad, desde la injusta

invasión de la Cataluña atentada por las

aguerridas tropas del que se llamó empera-

dor de los franceses, Napoleón Bonaparte, y

su gloriosa decisión por la causa común de

la religión, del rey y de la patria, hasta 

su dichosa libertad y el recibimiento de su

amado monarca D. Fernando VII (q. D. g.),
manuscrito que empezó a publicarse en la
Revista de Ciencias Históricas, Barcelona, 
t. V, 1887; autor también de la Oración fúnebre

del general Álvarez de Castro; y de Oración

eucarística que en la solemne función y ofi-

cio que se celebró en la iglesia catedral de

Gerona el día 14 de octubre de 1823, en

acción de gracias por la libertad de nuestro

católico monarca Fernando VII, dijo...,
Gerona, Agustín Figaró, s. a. (Sepúlveda 1924;
Bofarull 1886, I, p. 529; cat. 40 Librería de
Lance, Granollers 1999)

Cuneo d’Ornano, Pierre-Paul. Cónsul de Francia
en Santa Cruz de Tenerife, 1803, arrestado en
1808. (Guerra y del Hoyo 1976)

Cura de Arnois (Pontevedra, ? - ?). Jefe guerrille-
ro, del que se cuentan historias bastante lamenta-
bles. (Gazeta de Valencia, 16 marzo 1810)

Cura de Astudillo, el. Cf. Tapia, Juan. 

Cura de la Bodera, el. Guerrillero absolutista por
tierras de Castilla la Vieja durante el Trienio.
(Almuiña 1986, IX, p. 104)

Cura de Brihuega. Sobrenombre de José María
Moralejo.

Cura de Casoyo (Orense, ? - ?). Jefe guerrillero
en la Guerra de la Independencia, a quien La
Romana hizo general. Se señala su presencia en
Valdeorras en junio de 1809. (Diario de Barce-

lona, 25 agosto 1809) 

Cura de Erenchun (Álava, ? - ?). Cf. Elguea,
Agustín de.

Cura de Igualeja (Málaga, ? - ?). Combatiente de
la serranía de Ronda, que ocupó Coín, marzo
1810. (Gazeta Extraordinaria de la Regencia

de España e Indias, Cádiz, 23 marzo 1810) 

Culebra, Alejandro
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Cura don Jimeno, el. Guerrillero absolutista por
tierras de Castilla la Vieja durante el Trienio.
(Almuiña 1986, IX, p. 104)

Cura de Lasarte (Álava, ? - ?). Cf. Arroyabe,
Juan Antonio de. Faccioso mencionado por el
Sacerdote Pacífico, Vitoria, 1821. 

Cura de Montuenga. Cf. Conde, José Antonio.

Cura de Orozco. Sacerdote y cabecilla realista
que en 1822 encendió la rebelión en el valle de
Arratia (Vizcaya). (Guiard 1905) 

Cura de Pipaón (Álava, ? - ?). Cf. Ozenda, F. de.

Cura de Quintanilla. Jefe guerrillero que, al fren-
te de una partida de 200 infantes y 200 caballos,
llegó a Córdoba el 2 de noviembre de 1809, cami-
no de Sevilla, adonde iba con documentación
robada al enemigo en la ruta Madrid-Francia. Tam-
bién remitió a la Junta de Molina de Aragón 28 ca-
rros de fusiles, 600 sables de la fábrica de Toledo y
otras armas recuperadas en varios choques.
(Gazeta de Valencia, 17 noviembre 1809) 

Cura de San Gil, el. Cf. Garcés, Pedro Manuel. 

Cura de Santa Cruz de Campezo (Álava, ? - ?).
Cf. García, Martín.

Cura Tapia, el. Cf. Tapia, Juan. 

Cura de Valcarlos, el. Cf. Galduroz, Miguel. 

Cura de Zalduendo (Álava, ? - ?). Cf. Ruiz de
Alegría, Pedro.

Curado, José. Alcalde segundo constitucional de
Lucena, de su sociedad patriótica y de la Milicia
Nacional de Caballería.

Curet, Santiago. Afrancesado, oficial segundo en
el Ministerio de la Guerra, 21 agosto 1809 (Gaze-

ta de Madrid del 28 de septiembre). (AHN,
Estado, leg. 28 C, doc. 127) 

Curilla de Estepa, el. Cf. Quirós, Antonio.

Curioso Parlante, el. Cf. Mesonero Romanos,
Ramón de.

Curro, el o el Manco. Guerrillero renegado, al
que se llama famoso, y del que se dice que se es-
currió de Peñíscola el 22 de diciembre de 1813.
(Diario de Juan Verdades, 11 enero 1814)

Curro, Francisco. Oficial de la Jefatura Política
de Murcia, participante en la conspiración de
1831. (Colección Causas 1865, V, p. 255)

Curro Guillén. Cf. Herrera Guillén, Francisco. 

Curro el Naranjero. Cf. Pérez, Francisco. 

Cursach Arguimbau, Juan (Ciudadela, Menorca,
23 noviembre 1757 - Menorca, 14 septiembre
1830). Hijo de Martín Cursach y de Eulalia
Arguimbau, después de estudiar humanidades se
recibió de maestro en Artes por la Universidad de
Aviñón, 25 febrero 1784, y después pasó a Mont-
pellier, en donde se doctoró en Medicina, 22 junio
1785. Para ello había escrito una Dissertatio phi-

siologo-pathologica de Somno, Montpellier,
1784. Admitido en la Sociedad de Ciencias Exac-
tas de esa ciudad, 23 febrero 1786. Regresó a
Menorca, en donde ejerció su profesión. Fue tam-
bién médico del conde de Cifuentes. Publicó Bota-

nicus medicus ad medicinae alumnorum usum

quam typis mandavit Joannes Cursach D. M.

medicus Escellentissimi Comitis de Cifuentes, et

nosocomii generalis et militaris Sanctae Magda-

lenae, Regiae Academiae scientiarum socius,
1791. Jurado mayor o clavario del Ayuntamiento de
Ciudadela, 1811, y de nuevo en 1819 y 1823. Publi-
có Memoria del distinguido mérito del Ilmo.

Revmo. Señor Dr. D. Pedro Antonio Juano obispo

de la isla de Menorca, Mahón, 1814. (Bover 1868)

Curtois de Anduaga, Guillermo. De origen inglés,
modificó su apellido con ocasión de una de las
guerras entre España y Francia. Oficial del
Ministerio de Estado, pasó a la Isla de León el 21
de enero de 1810 con la Junta Central. Secretario
de la Embajada española en Londres, 1813, de él
dice Henri Jules de Wallenstein al conde de
Lieven: «On dit que la routine lui tient lieu d’ins-
truction et de talent». Oficial de la primera
Secretaría de Estado, 1817-1818; gran cruz de
Carlos III, 1817; ministro de España en Lucca y
Florencia, 6 mayo 1818; destituido por el Gobier-
no Constitucional el 1 de octubre de 1822; pero
volvió al cargo con el absolutismo, ascendido a
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ministro plenipotenciario. En carta de 23 de
agosto de 1823 da las gracias a Víctor Damián Sáez
por el ascenso recibido. (AHN, Estado, leg. 5 D,
doc. 22; Archivo de Política Exterior de Rusia
[Moscú], 7537; Vernassa 1998) 

Curtoy, Ignacio. Comandante del regimiento de
España, 8 de Caballería de línea, 1815-1823. Te-
niente coronel, 29 abril 1823. Amnistiado, pide 
el 25 de febrero de 1835 que se le revalide el
empleo en clase de retirado. (AGMS) 

Curulla. Cf. Gispert, Pedro.

Cusa, Agustín de. Teniente coronel, coronel en
1819, sargento mayor del primer regimiento sui-
zo de Wimpffen, 1815-1821.

Cuscheri, Tomás. Acuñador-grabador de Mallor-
ca, 1808. (Beltrán 1959)

Cusin. Comisario de Guerra francés en Barcelo-
na. (Diario de Barcelona, 14 marzo 1811)

Custi, Carmen. Capitana de una de las escuadras
de la compañía de Santa Bárbara, organizada en

Gerona, 1809, encargada de la división de Santa
Eulalia. (Bofarull 1886, I, p. 405; Gazeta de

Valencia, 29 agosto 1809) 

Cutillas, José Bernabé. Comisario honorario de
Guerra, 1817-1819. 

Cuyás, Narciso. Catalán, vecino de Cádiz en
1809, maestro armero con tienda en la calle
del Sacramento. Con Benito Leal y Juan de la
Rosa dirige la fábrica de armas, establecida 
en Cádiz por Mariano Mataly. (AHN, Estado,
leg. 6 A)

Cuyás, Vicente (Palma de Mallorca, 6 febrero
1816 - Barcelona, 7 marzo 1839). Su nacimien-
to en Mallorca se debe a que allí se habían refu-
giado sus padres durante la Guerra de la
Independencia. Estudió música, al principio
para ser cantante, pero viendo que la voz no le
acompañaba se dedicó a la composición, en la
que Ramón Vilanova fue su maestro. Escribió
una ópera La Fattuchiera, 1839, pero su triun-
fo vino acompañado de su muerte, ocasionada
por una tisis galopante. (Subirá 1946; Saldoni
1868)

Curtoy, Ignacio
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Dabalos, N. Se ordena su detención, Valladolid, 1
octubre 1817, seguramente por estar incurso en la
conspiración del 17 de enero de 1817. (Cabezudo
1817)

Dabán, Juan. Afrancesado, jefe de batallón del
segundo regimiento, caballero de la Orden Real de
España, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del
27). (Ceballos-Escalera 1997; Diario Mercantil

de Cádiz, 10 agosto 1813)

Dabán Urrutia, Antonio. Oficial archivero de la
Secretaría de Marina, 1819-1832.

Dabán Urrutia, Manuel (La Habana, 16 julio 1772
- ?, 13 abril 1849). Hijo del coronel Juan Dabán y
de Catalina de Urrutia, cadete el 8 de octubre de
1784. En agosto de 1803 solicita licencia para casar-
se con Teresa Tudó y Ametller, hija del oidor de la
Audiencia de Cataluña Antonio Francisco Tudó.
Ascendió a teniente coronel el 19 de noviembre de
1807; a coronel, 22 abril 1811; y a brigadier, 12
enero 1812. Gobernador de Tarifa, 1815, y además
estuvo al mando del cordón de sanidad formado
desde Tarifa hasta Torre Gorda, desde el 8 de no-
viembre de 1817 hasta el 20 de junio de 1818. El 28
de enero de 1819 se le abrió sumaria y fue separado
interinamente del Gobierno de Tarifa, por no haber

tomado las suficientes precauciones sanitarias en
el reconocimiento de unos géneros de contra-
bando. Considerado inocente, es repuesto en el
cargo el 29 de enero de 1824, pero de nuevo es
separado el 10 de agosto de 1824 como conse-
cuencia de su posible responsabilidad en la toma
de Tarifa por los rebeldes refugiados en Gibraltar.
El consejo de guerra, celebrado en Sevilla el 11
de enero de 1828, le absolvió de todo cargo, le
puso en libertad, y mandó que se le pagasen los
sueldos que había dejado de percibir. En segui-
da, el 6 de agosto de 1828 se le mandó pasar a
Ceuta a seguir el procedimiento instruido contra
varios individuos, residentes en esa plaza, acu-
sados de haber librado patentes en nombre del
Gobierno rebelde de Colombia y haber falsificado
letras de cambio y facturas, para extraer sumas
considerables. No consta el resultado de la causa.
El 11 de agosto de 1842 solicita el ascenso a maris-
cal de campo o, en su defecto, ser trasladado a
Barcelona con el mismo sueldo que disfrutaba des-
de el 11 de diciembre de 1811. Se le concede el
traslado, pero con el sueldo actualizado. (AGMS)

D’Abnour, conde de. Al entrar el ejército francés
en Bilbao en 1823, D’Abnour, que con Bruny lo
mandaba, tomó el título de comandante encargado
del rey de Francia en Bilbao. Mantuvo excelentes
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relaciones con algunos constitucionales, como un
hijo de J. A. de Vildósola, en cuya casa residió, o To-
más de Gana, lo que despertó las iras de los realistas
más furibundos. El Ayuntamiento llegó a manifestar
sus sospechas sobre D’Abnour, al que, alegaba, abo-
rrece el pueblo, es decir, los realistas. La tensión dio
lugar a un motín el 15 de agosto de 1823, que en-
frentó a los soldados franceses con los voluntarios
realistas, tras lo cual se endurecieron las medidas
de control sobre la Guardia de Honor. (Guiard 1905)

Dabrowski, Jean-Henri. Cf. Dombrowski, Jean.

Dachs, Pedro. Firma la Proclama de la Junta

corregimental de Cervera, convento de San
Ramón de la Segarra, 5 junio 1810. (Diario Mer-

cantil de Cádiz, 5 julio 1810)

Dacourt y Carta, José. Magistrado de la Audiencia
de Cuzco, 1818-1819. 

Daguerre, Juan Pedro. Socio del Ateneo de
Madrid, en el que disertó sobre «Buenas costum-
bres», uno de los firmantes de las Observa-

ciones del Ateneo Español sobre el Proyecto

de Código Penal, Madrid, 1821. 

Daguerre, Pedro Antonio (?, h. 1792 - ?).
Comerciante de Pamplona, miembro de la Milicia
Nacional. Prisionero de guerra en 1823. En abril de
1824 pide permiso para permanecer en Burdeos.
En junio regresa a Navarra. El 27 de octubre de
1824 sale de Calais rumbo a Inglaterra. En octubre
de 1826 solicita autorización para establecerse en
Burdeos y poder dedicarse al comercio con
América, para lo cual piensa cerrar sus casas de
comercio de San Sebastián. Publica Alfabeto del

Código de Comercio, Madrid, 1830; y traduce de J.
Jaclot: Teneduría de libros, Madrid, imp. de León
Amarita, 1830. (AN, F7, 11988; Palau y Dulcet
1948 y 1990; cat. 24 El Desván, Sevilla, junio 1998)

Daiguillon Laurens de Bonac, Juan. Brigadier de
Ingenieros, 1801; gobernador de San Sebastián,
que el 3 de marzo de 1808 recibió de Godoy la
orden de entregar la plaza a los franceses. (Queipo
de Llano 1953)

Dailis, Francisco. Suscriptor del Diario Gadita-

no, 1821, según la lista publicada en el citado pe-
riódico del 1 de marzo de 1821.

Dal Mazzo, Nicola. Cf. Delmas, Nicolás.

Dalcutre, Francisco. Cf. Deleutre, Francisco
Javier.

Dalesme, Pedro. Capitán del primer regimiento,
brigada irlandesa, bajo José I, caballero de la
Orden Real de España, 25 octubre 1809 (Gazeta

de Madrid del 27). (Ceballos-Escalera 1997)

Dalmacia, duque de. Cf. Soult, Nicolas-Jean de
Dieu. 

Dalmases, Buenaventura. Miembro de la Comi-
sión de Hacienda del Congreso Provincial de Ca-
taluña, Tarragona, 19 julio 1810. (Diario Mercantil

de Cádiz, 21 agosto 1810)

Dalmases y Camps, Domingo. Alcalde mayor de
Camprodon (Gerona), 1817-1819. 

Dalmau, Domingo. Brigadier de Infantería, 1815-
1826.

Dalmau, Francisco. Profesor de matemáticas en
la Real Maestranza de Granada, matemático emi-
nente. Fue autor del Mapa Topográfico Plano

del Soto de Roma, que remitió al Príncipe de la
Paz. Publicó el periódico Mensajero Económi-

co y Erudito de Granada, aparecido en 1796.
Godoy lo elogia en sus Memorias. Apresado en
Granada, bajo la acusación de afrancesado, 4
octubre 1812 (Guillén Gómez 2005 y 2007). Te-
niente de rey en Tarragona, 1817-1821.

Dalmau y Cubells, Armengol. Alcalde mayor y
corregidor interino de Barcelona, junio 1808,
bajo la ocupación francesa. Con José Ignacio
Claramunt firma un oficio, Barcelona, 12 junio
1808, sobre la introducción de reses en la ciudad
(Diario de Barcelona, 14 junio 1808). Alcalde
mayor de Valencia, 26 mayo 1812 (Gazeta de

Valencia, 2 junio 1812). Sigue siendo alcalde
mayor en 1817. 

Dalp, Joaquín. Elegido elector por el partido de
Morella, 9 febrero 1810. (Gazeta de Valencia,
16 febrero 1810)

Dalp Rosa, José (San Sebastián, 16 abril 1784 -
?). Hijo de Francisco Javier Dalp, oficial segundo

Dabrowski, Jean-Henri
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de la Secretaría de Hacienda, y de María Josefa
Rosa; ingresó como cadete en el Colegio de Ar-
tillería de Segovia el 6 de enero de 1800, ascen-
diendo a teniente del arma el 29 de abril de 1806,
y a capitán, el 26 de agosto de 1810. El 30 de mayo
de 1815 alcanzaba el grado de teniente coronel de
Infantería. Profesor de la Academia de Matemá-
ticas y Artillería de Segovia, 1817. Teniente coro-
nel de Artillería, 1 octubre 1823. Comandante
del arma en Tarragona, 1823-1830; purificado el
20 de octubre de 1825. Gran cruz de San Herme-
negildo, marzo 1826; coronel de Infantería, 23
noviembre 1829. En 1830 se le concede el retiro,
con residencia en Ciempozuelo (Madrid). (AGMS)

Dalrymple, sir Hew Whitefoord (?, 3 diciembre
1750 - ?, 9 abril 1830). Hijo único del capitán
John Dalrymple y de Mary Ross. En 1753 murió
su padre, y su madre volvió a casarse con sir
James Adolphus Ougthon, quien se ocupó de su
educación. Ingresó en el Ejército en 1763, y fue
ascendiendo, siendo ennoblecido gracias a la
influencia de su padrastro el 5 de mayo de 1779,
y llegando a coronel en 1790. Sirvió en Flandes,
1793-1794; ascendió a mayor general el 3 de
octubre de 1794 y a teniente general el 1 de ene-
ro de 1801. En mayo de 1806 fue nombrado
vicegobernador de Gibraltar, y en noviembre,
gobernador. Mantuvo buenas relaciones con los
españoles, ayudando en 1808 a la insurrección
de Andalucía. Entre otras medidas, envió a las
cercanías de Cádiz, a disposición de la Junta de
Sevilla, al cuerpo mandado por Brent Spencer. El
7 de agosto de 1808 se le ordenó tomar el man-
do en Portugal, ya que se estimaba que Wellesley
era demasiado novato. Los tres generales, Dal-
rymple, Wellington y Burrard, suscribieron la
Convención de Cintra, con Junot, 30 agosto 1808,
por lo que en su país fueron objeto de una inves-
tigación, que les aprobó totalmente. Dos oficios
suyos dirigidos a Galluzo, fechados en Oyeras, 5
y 10 septiembre 1808, sobre el convenio con los
franceses se publican en Diario de Badajoz, 17
septiembre 1808, y en Gazeta de Valencia,
30 septiembre 1808. Fue ennoblecido el 6 de mayo
de 1815. Estuvo casado con Frances Leighton.
Escribio Memoir of his proceedings as connected

with the affairs of Spain, 1818, publicado póstu-
mamente por su hijo en Londres, 1830. (Dictionary
1975; Foy 1829, IV; Palau y Dulcet 1948 y 1990;
Diario de Badajoz, cit.; Gazeta de Valencia, cit.)

Dalvivar. Segundo comandante de Santo Do-
mingo, agente de Napoleón según se dice en
Santafé de Bogotá. Descubierto, se marchó a Mé-
xico o a Puerto Rico, en donde parece que se
halla (Gazeta de Zaragoza, 13 septiembre 1808;
Gazeta de Valencia, 16 septiembre 1808)

Damas, Ange-Hyacinthe-Maxence, barón de (?,
1765 - ?, 1862). Lo que se sabe de él es que con
la Revolución emigró, sirvió en el ejército de
Condé, y más tarde en los ejércitos rusos, asiste
a la coronación de Alejandro I. Lucha contra
Napoleón en la guerra de 1812, y es herido en
Borodino, 7 septiembre 1812. La herida no le
impidió seguir combatiendo en Alemania, reci-
biendo la cruz de San Wladimiro, por su partici-
pación en la batalla de Leipzig, 16-19 octubre
1813. Teniente general en 1815, acompaña al
duque de Angulema en su campaña del Midi en
los Cien Días, y cuando el duque fue derrotado,
fue Damas el que ajustó la capitulación. Después
acompañó a Angulema a Madrid, Barcelona y
Puigcerdá. En esta última ciudad organizaron jun-
tos una división de Migueletes, compuesta de con-
trabandistas y desertores de los departamentos
franceses al otro lado de la frontera, con la que
entraron en Francia después de Waterloo. Nom-
brado comandante de la octava división, entró en
España otra vez con Angulema al frente de una
división del ejército de Cataluña. Ministro de la
Guerra, 19 octubre 1823, cambió de puesto en
favor de Clermont-Tonnerre, para que éste pudie-
se reformar a unos centenares de generales fran-
ceses. Damas siguió de ministro de Asuntos
Exteriores, 1824-1828. En 1830 tuvo que exiliarse.
Sus Mémoires aparecieron en París, 1922. (Tulard
1987; Vadillo 1836; Sandler Collection 1996)

Dameto y Crespi de Valldaura, Antonio María,

conde consorte de Peralada. Embajador de Es-
paña en París, 1815-1817; gran cruz de Carlos III,
1815. El conde de Toreno le acusó de haber urdido
la intriga, por la que fue detenido por la policía
francesa en abril de 1816, junto con Espoz y
Mina y otros refugiados españoles. Caballero del
Toisón, 1817; conde de Peralada por su matrimo-
nio con Juana Rocaberti y Cotoner, IX condesa.
(Santa Cruz 1944; Fernández Sirvent 2005)

Dameto y Despuig, Antonio. Cf. Despuig y Da-
meto, Antonio. 
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Damián de la Vega, Blas. Juez de primera instan-
cia de Berga (Barcelona), 1822; juez de primera
instancia de Reus, 1823.

Damiani, Jerónimo. Comandante del regimiento
de Caballería de línea de Farnesio, 1817-1819;
comandante del regimiento del Rey, 1 de Caba-
llería de línea, 1821-1823.

Damón. Nombre poético de Pedro Estala. 

Dandeya, Joaquín. Comerciante implicado en la
conspiración masónica de Granada, 1817, por
la que fue detenido en 1819. (Guillén Gómez
2000a)

Danel, José. Miembro de la Milicia Nacional
Voluntaria de Bilbao que formó parte de una co-
lumna, mandada por el coronel Pablo, que el 24
de abril de 1821 se enfrentó en Ochandiano con
los insurgentes alaveses al mando del escribano
Piñedo. En 1836 fue nombrado subteniente de la
primera compañía auxiliar de la Guardia Na-
cional bilbaína. (Guiard 1905)

Dango, Pedro (Cáseda, Navarra, h. 1760 - ?).
Artillero, 30 agosto 1779; se halló en el sitio de
Orán, 1790-1791; siendo acantonado en Badajoz,
1801, con vistas a la campaña de Portugal.
Subteniente práctico de la compañía fija de
Zaragoza, 1 junio 1806; contribuyó a la defensa
de la ciudad en el primer y segundo sitio, ascen-
diendo a teniente, 25 junio 1808; y a capitán, 27
septiembre 1808. Prisionero de guerra al capitu-
lar Zaragoza, se le permitió sin embargo quedar-
se para cuidar de los heridos y enfermos de
Artillería, pero se fugó, y tomó parte en las accio-
nes de María y Belchite, quedando en esta última
prisionero, 18 junio 1809. Conducido a Francia, fue
ascendido en el ínterin a teniente efectivo de
Artillería, 30 enero 1813; regresó a España en 1814,
siendo purificado el 18 de noviembre de 1814; y
ascendido a teniente coronel, 30 septiembre 1814.
Capitán de Artillería de la escala práctica, a finales
de 1818, ya viudo, se hallaba destinado en Zara-
goza. Posteriormente mandó la compañía fija de
Mallorca, hasta que el 30 de marzo de 1821 obtuvo
el retiro para Cáseda. (La Sala Valdés 1908; AGMS)

Daniel Sánchez, Rafael. Cf. Sánchez, Rafael
Daniel. 

Danois, Carlos. Cf. Daunois, Carlos. 

D’Anoy, Carlos. Cf. Daunois, Carlos. 

Dante. Uno de los firmantes de la carta dirigida a
Isidoro de Antillón, Cádiz, 5 noviembre 1813, en
la que protestan por el atentado de que fue obje-
to. (El Redactor General, 15 noviembre 1813)

Danzig, duque de. Cf. Lefebvre, François-Joseph.

Daoiz, Pedro Luis. Cf. Fernández Sardino, Pedro
Pascasio.

Daoiz y Guendica, Berenguer (Pamplona, 4 no-
viembre 1745 - ?). Hijo de Fernando Javier Daoiz
Castañiza y de María Josefa Guendica Martínez.
Coronel de Caballería, caballero supernumerario
de Carlos III, 1789; caballero de la Orden Real de
España, 28 noviembre 1811 (Gazeta de Madrid

del 1 de diciembre). (Ceballos-Escalera 1997)

Daoiz y Quesada, Martín Vicente, señor de la

Rosea. Alguacil mayor de Gibraltar, con residen-
cia en Sevilla, padre de Luis Daoiz y Torres.
Autor de una carta al presbítero Juan José de
Zurita, que vivía en Medina-Sidonia. Fechada en
Sevilla, 18 junio 1808, fue publicada por primera
vez en 1892, y reproducida por Gómez Imaz; en
ella se narran los acontecimientos sevillanos  que
dieron lugar a la junta. Cree que El Incógnito es
un grande de España. (Gómez Imaz 1908)

Daoiz y Torres, Luis (Sevilla, 10 febrero 1767 - Ma-
drid, 2 mayo 1808). Hijo de Martín Vicente Daoiz
y Quesada y de Francisca Torres Ponce de León;
ingresó en el Colegio de Artillería de Segovia. Se
distinguió en la clase de esgrima. Subteniente, 9
enero 1787. Se halló en los sitios de Ceuta, 1790,
y Orán, 1791; ascendió a teniente, 18 febrero
1792; y combatió en la guerra contra la Repú-
blica Francesa, 1793, en la que fue hecho prisio-
nero y llevado a Francia. Regresó a España en
1796, y al año siguiente fue destinado a la es-
cuadra del Océano, que mandaba Mazarredo. Se
halló en el bloqueo de Cádiz, 1798. Hizo dos via-
jes a América. Se dice que hablaba francés,
inglés, italiano y aun latín. Capitán de Artillería,
4 marzo 1800. En 1802, en virtud de la nueva
ordenanza, pasó a ser capitán primero del tercer
regimiento, con el que estaba en Madrid el 2 de

Damián de la Vega, Blas

842



mayo de 1808. Recibió la orden de reprimir al
pueblo, pero junto al también capitán Pedro
Velarde se convirtió en el alma de la resistencia,
muriendo en la defensa del parque de Monteleón.
Las Cortes de 1812 honraron su memoria. (Toro,
C. del 1912; Páez 1966; Antón Ramírez 1849)

Dara Sanz de Cortés Celdrán de Alcarraz y La

Caballería, José, barón consorte de Purroy (Za-
ragoza, ? - ?). Hijo de José Dara La Cabra y
Celdrán y de María Francisca Sanz de Cortés; se
casó el 14 de abril de 1788 con Luisa Gonzaga de
Zamora y de Molina, baronesa de Purroy, título
que usó en adelante. Hombre riquísimo, regidor
perpetuo de Zaragoza, regidor de sitiada del
Hospital General, fue durante la Guerra de la
Independencia vocal de la Junta de Hacienda y
superintendente de todos los hospitales de
Zaragoza. Palafox le concedió el escudo de dis-
tinción. Fue vocal de la junta encargada, el 18 de
febrero de 1809, de tratar con Lannes las condi-
ciones de la capitulación. (AHN, Estado, leg. 44 B;
La Sala Valdés 1908)

Darcourt, Antonio. Brigadier, que firmó la
Representación de los generales en favor del
restablecimiento de la Inquisición, 1812. Mariscal
de campo de Infantería, 1814. Gran cruz de San
Hermenegildo, 1816; gobernador de Alburquer-
que (Badajoz), 1815-1822. (El Redactor Gene-

ral, 11 julio 1812)

Darder, José. Sociedad Patriótica de Palma, 19
mayo - 23 julio 1820. Miembro de la Comisión
Económica.

Dargeles, Andrés. Suscriptor del Diario Gadi-

tano, según la lista facilitada por Juan Roquero,
publicada en el citado periódico del día 1 de mar-
zo de 1821. 

Darguínez. Jefe de partida realista que el 23 de
octubre de 1822 combatía en Villaverde de Tru-
cios y en noviembre en Valmaseda (Vizcaya),
junto a Sánchez, a las tropas gubernamentales.
(Guiard 1905)

Darlod, José (o Dordal). Prologuista de Memo-

ria de lo más interesante que ha ocurrido en

la ciudad de Zaragoza con motivo de haberla

atacado el ejército francés, escrita por un hijo

de la misma ciudad, que permaneció en ella
durante el asedio. Las descripciones tan anima-
das que hace el autor están llenas de belleza y
energía.Van al fin varias poesías del mismo autor
alusivas a los asuntos del día. (Palau y Dulcet
1948 y 1990)

Darmagnac, Jean-Barthélemy-Claude-Toussaint,

barón, luego vizconde (?, 1766 - ?, 1855). Vo-
luntario en 1791, capitán el mismo año, estuvo
con el ejército de Italia de 1792 a 1798, después
en Egipto, siendo nombrado general de briga-
da en 1801. Gobernador de Carintia, 1805-1806;
manda después la Guardia de París, es enviado al
ejército de los Pirineos Orientales, y se apodera
con engaño de la ciudadela de Pamplona, 16
febrero 1808. Tras esto dirige un bando a los
Habitantes de Pamplona, en el que dice que no
ha actuado con traición o perfidia, sino que ha
obrado por razones de necesidad, sobre todo por
la seguridad de sus tropas. Napoleón, íntimo alia-
do de España, responde de su palabra. Asciende
a general de división, por su conducta en la bata-
lla de Medina de Rioseco, 14 julio 1808. En
Burgos, 10 noviembre 1808, impide que la cate-
dral sea incendiada. Sale de Madrid el 14 de
febrero de 1811, con dirección a Guadalajara
(Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 8 marzo 1811). Nombrado gobernador
de la provincia de Cuenca, se dice que el 30 de
agosto de 1811 entró en San Clemente, estuvo
en el pueblo solamente cinco horas, y se marchó
después de incendiarlo (Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, 17 septiembre
1811). En octubre de 1811 entró en Cuenca,
estableciendo allí su gobierno. Se le acusa de
usura, rapiña y estafas, al ver que José de Zayas
había llegado a las Cabrillas, decidió no esperar-
le (Gazeta de la Junta Superior del Reino de Va-

lencia, 10 diciembre 1811). Combatió también
en las batallas de Vitoria, Orthez y Toulouse, y
regresó definitivamente a Francia en 1814. (Jac-
ques Garnier en Tulard 1987; Guzmán 1932; Salvá,
A. 1913; Diario Mercantil de Cádiz, 14 noviem-
bre 1811; Gazeta de la Junta-Congreso del Reino

de Valencia, cit.; Gazeta de la Junta Superior

del Reino de Valencia, cit.; Queipo de Llano 1953)

Darmani, Vicente. Maltés, vecino de Antequera,
casado con Francisca Díaz. Preso por haber reci-
bido confidencias del francés Luis de Urvec, el 9
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de diciembre de 1808 comenzó a verse su causa.
Urvec le había pedido que se pasase al partido
francés, a cambio le daba dinero y le ofrecía colo-
cación en la Administración de Málaga. Según le
dijo, era uno de los seis confidentes enviados por
Godoy, quien se hallaba en Madrid para preparar
una conspiración que estallaría el 20 de enero de
1809. En ella entraban los franceses prisioneros,
los desertores y los tableros de los Hornos, y la
idea era asesinar a los prelados de las religiones,
curas, canónigos de oficio, predicadores y voca-
les de la junta, y al conde de Floridablanca. En
noviembre de 1809 seguía en la cárcel. (AHN,
Estado, leg. 30 E, docs. 90 al 108)

Darnius, conde de. Cf. Fivaller y Bru, Juan An-
tonio. 

Daroca, Benito. Comisario ordenador honorario,
1817-1823.

Daroca y Velasco, Victoriano (Madrid, 23 marzo
1793 - Madrid, 28 noviembre 1875). Director de
funciones religiosas, trompa de la orquesta de ópe-
ra italiana de los Teatros Príncipe y de la Cruz,
de Madrid. 

Darrac, Juan (Osuna, Sevilla, 1756 - Cádiz, 7
julio 1830). De familia acomodada, ingresó de
guardia marina en Cádiz el 16 de octubre de 1772.
Navegó y combatió por África y América, siendo
ascendido, llegó a brigadier de Marina el de 9 de
noviembre 1805. Segundo comandante del arse-
nal de Cartagena, 21 noviembre 1807; y primero,
1809-1811. Vocal de la Junta de Asistencia del
departamento de Cádiz, 9 septiembre 1812.
Jefe de escuadra, 14 octubre 1814, en cuya fe-
cha se encargó del arsenal de La Carraca. La
revolución de 1820 le hizo prisionero, consiguió
fugarse y refugiarse en Cádiz. En 1816 había
recibido la gran cruz de San Hermenegildo.
Después del Trienio continuó en Cádiz de vocal
de la Junta de Asistencia hasta su fallecimiento.
(Pavía 1873)

Darreglade, Francisco. Comerciante de origen
francés, afincado en Alicante con su hermano
Pedro. Los dos fueron afrancesados en 1808, aun-
que no entraron en política. (Barbastro 1993)

Darreglade, Pedro. Cf. el anterior.

Darricau, Augustin, barón (?, 1773 - ?, 1819).
Voluntario y capitán, 1791, sirve en el ejército de
los Alpes en 1792-1793, después en el sitio de Tolón
y en el ejército de Italia, 1794-1796. Después
de una estancia en Suiza, toma parte en la expe-
dición de Egipto hasta 1801. Pasa a la Grande
Armée en 1805, general de brigada en 1807, es
enviado a España al año siguiente en el cuer-
po militar de Víctor. Gobernador del Puerto de
Santa María, y de Sevilla, 1810, publica un edic-
to, Sevilla, 30 octubre 1810. Compra varios pre-
dios desamortizados en El Viso del Alcor por
la mitad de su valor. General de división, 1811,
regresa a Francia en 1814. Partidario de Napo-
león en los Cien Días, no toma parte sin embargo
en la batalla de Waterloo. (Jacques Garnier en
Tulard 1987; Gazeta del Puerto de Santa Ma-

ría, 21 marzo 1810; Palau y Dulcet 1948 y 1990;
Díaz Torrejón 2001)

D’Arricaud. Cf. Darricau.

D’Arthenay, Hector. Auditor del Consejo de Esta-
do, nombrado intendente de Valencia. (Gazeta

de Valencia, nº 27, 5 mayo 1812)

Darrigol, Salvador. Pagador de la Corona, caba-
llero de la Orden Real de España, 22 diciembre
1809. (Gazeta Nacional de Zaragoza, 28 enero
1810)

Darripe, Pedro. Comandante general afrancesa-
do de Santander, que el 10 de marzo de 1809
asiste a la Junta General convocada por Fran-
cisco Amorós, gobernador afrancesado de la ciu-
dad; y encabeza una suscripción voluntaria
(Gazeta de Santander, 23 marzo 1809). En su
carta de Santander, 29 septiembre 1811, dirigida
a Pablo Arribas, discurre sobre el naufragio de
un diate portugués el día 25 en San Martín de la
Arena, con un oportuno cargamento de sal, y
sobre la actividad de los guerrilleros brigantes en
la región. (Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, 15 noviembre 1811; Gazeta

de Santander, cit.)

Dato, Luis María. Colaborador de Grimarest,
condenado a pena capital en primera instancia,
absuelto por la Audiencia Territorial de Sevilla,
1821; llevado el 3 de marzo de 1822 a Jerez de la
Frontera bajo custodia. (Gil Novales 1975b)

Darnius, conde de
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Datoli Lasslle, Francisco (Segovia, 4 diciembre
1766 - ?, 3 mayo 1810). Hijo de José Datoli, co-
mandante de Artillería, natural de Nápoles, y de
María Lasslle, natural de Sevilla (su apellido en
realidad era Lassalle, que es el que llevaba el
abuelo Fernando de Lassalle, francés de Navarra
la baja). Cadete en Segovia, 7 enero 1779; subte-
niente, 28 enero 1782, destinado a la primera
compañía del cuarto batallón. Se halló en Orán,
1786, cuando el bey de Mascara acampó delante
de la plaza. Subteniente de Minadores del cuarto
batallón, 21 febrero 1786; y teniente, 3 octubre
1787. Participó en la guerra contra la República
Francesa, desde el principio hasta finales de
noviembre de 1794, a cargo de fábricas, siendo
director de la de Orbaiceta desde junio hasta el
18 de octubre de 1794. Ascendió en este tiempo
a capitán de Artillería graduado, 10 octubre 1793;
capitán de Artillería, 15 septiembre 1794; tenien-
te coronel de Infantería graduado, 4 septiembre
1795. Por real orden de 24 de agosto de 1800
pasó a la fábrica de Creusot, en Francia, para
estudiar los medios de fundir el hierro con horna-
guera. Comenzó o siguió así su gran especialidad
técnico-científica, que le convierte en un perso-
naje importante en la historia nacional. Jefe de
brigada, 2 julio 1802. El 7 de octubre de 1803 se
le concede licencia para casarse con María de los
Dolores Zarralde, sobrina suya, como hija de An-
drés Zarralde, capitán que fue de Artillería, y de
Francisca Datoli, su hermana, natural de Sevilla.
Destinado a la fábrica de fusiles de Trubia hasta el
21 de enero de 1804, en que fue nombrado profe-
sor de matemáticas de la Academia de Segovia.
Teniente coronel de Artillería, 13 julio 1804; coro-
nel en Sevilla, 1809. Con la Guerra de la Indepen-
dencia la tragedia se cernió sobre él, truncando su
carrera y su vida. El 9 de junio de 1809 se le nom-
bró director de la fábrica de fusiles de chispa, que
se creaba en Sevilla. Datoli propuso que se llama-
se a la capital andaluza a todos los armeros dispo-
nibles de Asturias y Guipúzcoa, así como que se
trajesen todas las herramientas que pudieran
encontrarse en estas dos regiones y en Cataluña.
Se ocupó de la instalación de la fábrica y de la de
los obreros, en casas pequeñas, pero que tuviesen
corral suficiente para situar en él una fragua. Se
habilitó la casa del conde de Montijo para los arme-
ros asturianos, después de vencer la porfiada resis-
tencia del aristócrata. Hubo problemas con los
gremios de armeros de Asturias y de Vizcaya, y

otras, muy curiosas, de tipo laboral, propias de una
época de transición. Hecho prisionero cuando los
franceses entraron en Sevilla, obligado por las cir-
cunstancias, según escribe su viuda, tomó partido
con los enemigos. Caballero de la Orden Real de
España, 10 febrero 1810 (Gazeta de Madrid del
19). Al dirigirse a Madrid fue asesinado por una
partida, «perdiendo al mismo tiempo cuanto pose-
ía». Lástima que no sepamos de qué partida se tra-
ta, porque una nota menor, pero importante, que
puede rastrearse en nuestra Guerra de la Indepen-
dencia es la eliminación de científicos y hombres
de pensamiento. Era tal la categoría de Datoli que,
tras haberse pasado a los enemigos, Bardají soco-
rrió a la viuda con cinco reales diarios, 11 septiem-
bre 1810. Desde Segovia, 13 abril 1815, la viuda
pide ayuda para educar a su hijo. (AGMS; AHN,
Estado, leg. 30 D, doc. 65; Memorial Artillería 1908;
Ceballos-Escalera 1997; Gazeta de Madrid, cit.)

Daubray. General de brigada francés, que se dis-
tinguió en Madrid en la represión del 2 de mayo
de 1808. (Queipo de Llano 1953)

Dauder, Vicente. Ayudante particular de las par-
tidas honradas de guerrilla, de Valencia, desde su
formación (Gazeta Extraordinaria de Valen-

cia, 13 abril 1810). Alcalde cuarto de Valencia,
firmante del manifiesto Valencianos, 21 abril
1822, que es un homenaje a Juan de Padilla, Juan
Bravo y Francisco Maldonado, y a los aragoneses
Juan de Lanuza, Diego de Heredia y Juan de
Luna, y anuncio de las solemnes exequias que se
tributaron a su memoria el día 23 en la catedral
de Valencia. (Diario Gaditano, 6 mayo 1822;
Gazeta Extraordinaria de Valencia, cit.)

Daultane, Joseph, marqués (?, 1759 - ?, 1828).
Cadete gentilhombre, 1776. En 1789 se niega a
emigrar y entra en los ejércitos de la Revolución.
General en 1799, en torno a Moreau. Se halla en
Austerlitz, Auerstadt y Eylau, y es nombrado
gobernador de Varsovia. Enviado a España, es jefe
del Estado Mayor del Ejército del Centro, 1811.
Toma parte en la batalla de Toulouse, 19 abril
1814. Se mantiene al margen de los Cien Días.
(Tulard 1987; Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, 14 diciembre 1811)

Daumesnil, Yrieix-Pierre (Périgueux, 27 julio 1776
- París, 17 agosto 1832). Entró en el Ejército en
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1793, después de haber matado a un adversario
en duelo. Destinado al ejército de los Pirineos
Orientales, 1794-1795, y al de Italia, 1796, se dis-
tinguió en Arcole, 15-17 noviembre 1796, fue con
Bonaparte a la expedición de Egipto. En los
Cazadores a caballo de la Guardia Consular,
1800, se halló en Marengo, 14 junio 1800, y fue
ascendido a capitán en 1801. Tras combatir en
Austerlitz, 2 diciembre 1805, fue nombrado jefe
de escuadrón, y en marzo de 1806, oficial de la
Legión de Honor. En Madrid, el 2 de mayo de
1808, contribuyó a la gran represión de la jorna-
da. Pasó a la Grande Armée, perdiendo una pierna
en Wagram, 4-6 julio 1809. Nombrado barón,
9 marzo 1810; general de brigada, 2 febrero
1812, recibió el mando de la fortaleza de Vincen-
nes en París. Se casó en 1812 con Léonie Garat,
que era superintendente de la Legión de Honor.
Daumesnil se negó a rendir la fortaleza en 1814, y
de nuevo en 1815 después de los Cien Días, y otra
vez en 1830, en esta ocasión frente a las fuerzas
populares. Teniente general, 1831, murió del có-
lera. Su mujer vivió hasta 1884. (Jourquin 2005;
Queipo de Llano 1953)

Daunois, Carlos. Cf. Fabre D’Aunoy, Carlos.

Dávalos, Pedro. Regidor del Ayuntamiento de
Madrid, 1817-1819. 

Dávalos de Santa María, Pedro (Toledo, h. 1751 -
Arcicóllar, Toledo, 9 febrero 1829). Subteniente
de Fusileros, 16 octubre 1769; ayudante gradua-
do de capitán, 30 julio 1783. El 29 de agosto de
1783 obtiene licencia para casarse con María
Andrea de la Palma. Sargento mayor, 25 marzo
1794; obtiene el grado de teniente coronel el 13
de julio de 1795. El 1 de octubre de 1800 es nom-
brado mayor general del cordón de sanidad de
Andalucía. Coronel, 2 octubre 1808; brigadier, 5
junio 1810. Gobernador militar de La Coruña,
mayo 1812; director del Colegio y Escuela Militar
de Santiago, 2 mayo 1813; comandante general
del reino de Galicia, junio 1813. Mariscal de cam-
po, 13 octubre 1814; gran cruz de San Hermene-
gildo, 9 marzo 1816; gran cruz de San Fernando,
13 septiembre 1817. Regidor del Ayuntamiento de
Madrid, 1817-1820 (ausente en 1817). (AGMS)

Davancase. Se le llama semi-tesorero y agente
principal de los afrancesados en Zaragoza. Escribió

desde Oloron que le vendieran los muebles, por-
que no pensaba volver. (Gazeta de Aragón, 9
junio 1813). 

David, José. Cónsul en Fiume, 1807-1822.

Dávila, Ángel. Tertulia Patriótica de Cartagena,
1822. Autor del drama Riego laureado o las glo-

rias de Riego, Cartagena, 1822. (Palau y Dulcet
1948 y 1990)

Dávila, Casimiro. Administrador de Rentas de Le-
ganés, comandante de una compañía de Caballería
en la partida de Piloti. (AHN, Estado, leg. 41 E)

Dávila, Esteban. Alférez de Infantería, apostado
con 50 hombres en Vera, escribe el 27 de julio de
1810 que los enemigos han estado tres días ame-
nazando la ciudad, pero no se han atrevido a
entrar, y a pesar de que pidió raciones al alcalde
de Lubrin, que es donde estaban, y a pesar de
que les desafió a salir al campo a batirse, se han
retirado a Jérgal y Almería. (Gazeta de Valen-

cia, 10 agosto 1810)

Dávila, Fernando Antonio. Diputado por Chiapas
a las Cortes de 1820-1821. Probablemente es el
autor de Oficio documentado del Sr. cura,

vicario de Quetzaltenango al Gobierno Ecle-

siástico sobre el hospital erigido en aquella

ciudad, Guatemala, 1844. (Lista Diputados 1820
y 1821; Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Dávila, García. Mariscal de campo, 1809-1823.

Dávila, Gregorio. Sociedad Patriótica de Luce-
na. Teniente de Infantería de la Milicia Nacional
Voluntaria, promotor del tumulto del 1 de ene-
ro de 1822. (Gil Novales 1975b)

Dávila, José. Sociedad Patriótica de Palma, 9
mayo 1823.

Dávila, Pascual, conde de Ibangrande, vizconde

de Fresno (? - ?, 14 mayo 1829). Contador gene-
ral de Valores, abril 1813; miembro de la Asamblea
Suprema de la Orden de Carlos III, 1817-1829;
consejero de Hacienda, 1817-1819; contador de la
Tesorería General de la Nación, 1820-1823; miem-
bro de la Junta de Loterías, 1820; consiliario,
secretario perpetuo de la Junta de los Hospitales,
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1817-1821. Heredó los títulos su hija Ana María
Dávila. (El Redactor General, 15 abril 1813; Ca-
tálogo Títulos 1951)

Dávila, fray Teodoro. Agustino calzado, nombrado
por la Junta de Granada comandante de una de
las partidas de Cruzada organizadas en el reino
de Granada, 23 enero 1810. (Diario de Grana-

da de la fecha, copiado en Gazeta de Valencia,
2 febrero 1810, y en el afrancesado Diario de

Barcelona, 9 marzo 1810)

Dávila Barroso, Clemente. Regidor decano de
Cartaya (Cádiz), autor de un parte fechado a 6
de febrero de 1810, sobre la supuesta próxima
llegada del marqués de la Romana con su ejérci-
to (Gazeta del Comercio de Cádiz, 9 febrero
1810, reproducido en Gazeta de Valencia, 27
febrero 1810). Cuando los franceses ocuparon
Cartaya, lo metieron preso, junto con el corregi-
dor y el cura, y luego a los tres los condenaron a
muerte, sentencia conmutada después en 100
onzas de oro, que al fin quedaron en 52. (Gazeta

de Valencia, cit. y 13 abril 1810; Gazeta del

Comercio de Cádiz, cit.)

Dávila y Conde, Joaquín. Procurador general de
la Universidad de Ávila, uno de los llevados a
Salamanca por los franceses en 1812, hasta que
Ávila satisficiera toda su deuda tributaria. Cuan-
do esto se verificó, todos fueron puestos en liber-
tad. (Sánchez Albornoz 1911)

Dávila García, José. Mariscal de campo de
Infantería, 1814; gobernador de Veracruz, 1817-
1819; gran cruz de San Hermenegildo, 1819; te-
niente general, 1822-1823.

Dávila y Ponce de León, Luis. Comandante de la
Guardia de Honor de José I en Granada, 1810.
(Martin 1969)

Daza, Martín (? - Ohanez, Almería, 1810). Acu-
sado de desafecto a la causa nacional, fue ase-
sinado por los patriotas. (Diario Mercantil de

Cádiz, 12 diciembre 1812)

Daza y Guzmán, Pedro. Editor de El Redac-

tor General, Cádiz, 1811-1813, y del Redactor

General de España, Madrid, 1813-1814, y de
nuevo, Madrid, 1821. Se le define como librero,

impresor, editor, persona culta y de posición desa-
hogada (Gómez Imaz 1886) y corifeo del partido
antirreligioso (El Sol, Cádiz, 24 enero 1813). Por la
causa entablada al Redactor General de España,
él y Joaquín Sagarzurieta pagaron 50.000 reales en
1815. Miembro de la Sociedad Económica de
Cádiz, 17 mayo 1821 (en 1830 ausente). (Redac-

tor General de España, cit. y 3 abril 1821; El

Sol, cit.; Acta 1830b)

Daza Maldonado, Antonio. Intendente de provin-
cia, 1817-1822.

Daza Maldonado, Ignacio. Oficial primero de la
intervención general de la fábrica de tabacos de
Sevilla, fugado de los enemigos llegó a Cádiz.
(Diario Mercantil de Cádiz, 8 abril 1812)

De Cabre. Secretario de la Embajada en París,
1820.

De Caux, Roger. Encargado de Negocios francés
cerca de la Junta de Oyarzun, mayo 1823. (Boletín

de la Junta Provisional de Gobierno de España

e Indias que gobierna el reino durante el cau-

tiverio del rey nuestro señor, 12 mayo 1823)

De Gerando. Cf. Gerando.

Deán, Juan. Guerrillero absolutista, 1822, de la
partida de Feliciano Cuesta. (Pérez González 1998)

Decaen, Charles-Mathieu-Isidore (Caen, 13 abril
1769 - La Barre, Seine-et-Oise, 9 septiembre
1832). Hijo de un abogado, a los 18 años se en-
roló en la Artillería de Marina, pero en 1790
decidió estudiar Derecho. De nuevo en el Ejér-
cito, voluntario en 1792; teniente y capitán, 25
junio 1793; edecán de Kleber en el sitio de
Maguncia, le tocó después participar en la gue-
rra de la Vendée, pero, disgustado, pasó al ejér-
cito del Rhin el 1 de enero de 1795. Hecho
prisionero en Baviera, recobra la libertad el 1 de
abril de 1796 canjeado con un coronel austría-
co. Siguió en el ejército del Rhin, en el que
alcanzó el grado de general de brigada, 3 julio
1796. Felicitado por el Directorio, muy popular
con sus soldados, fue sin embargo destituido
acusado de malversación. No obstante, ascen-
dió a general de división el 16 de mayo de 1800, e
hizo que Moreau ganase la batalla de Hohenlinden,
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3 diciembre 1800. Bonaparte le nombra capitán
general de los establecimientos franceses en la
India, 18 junio 1802. Fue enviado también a
Filipinas, pero fracasó. Su importante experien-
cia colonial, en lucha siempre con los ingleses,
terminó el 2 de diciembre de 1810. De vuelta a
Francia, recibió en 1811 el mando de Cataluña,
en el que sustituyó a Macdonald. El 25 de
diciembre de 1811 creó la Gazette de Gironne,
que empezó a salir el 2 de enero de 1812. Publica
un decreto sobre la organización de los tribunales
de Cataluña, Barcelona, 31 diciembre 1811 (Dia-

rio de Barcelona, 10 marzo 1812). El 24 de ene-
ro de 1812, pero sólo se publica en marzo, el
general Decaen castiga al pueblo de Llers (Gero-
na) por su terquedad en no querer cumplir con
sus obligaciones tributarias (Diario de Barcelo-

na, 3 marzo 1812). Su parte al duque de Feltre,
ministro de la Guerra, Gerona, 31 enero 1812, en
Diario de Barcelona, 29 febrero y 1 marzo 1812.
En tres decretos otorgados en Gerona el 16 de
abril de 1812 procura facilitar el ejercicio de nues-
tra santa religión, tomando medidas contra todos
aquellos que traten de perturbarlo (Diario de

Barcelona, 18 mayo 1812). El 28 de abril regula
la cuestión de los agravios hechos con palabras,
asunto más grave de lo que en principio cabría
suponer (Diario de Barcelona, 15 mayo 1812).
El 4 de mayo de 1812 se marchó con una gran par-
te del ejército a Tarragona y Lérida, sin poder
encontrar al enemigo. Volvió a Barcelona el 5, y
tuvo que enviar refuerzos inmediatamente al fuer-
te de Mataró, que estaba siendo atacado por Lacy
y los ingleses (Diario de Barcelona, 9 mayo
1812). El mismo día 5 lanzó un decreto sobre la
contribución de puertas y ventanas (Diario de

Barcelona, 11 mayo 1812). Por su decreto de
Olot, 30 mayo 1812, castiga a la ciudad y pueblos
inmediatos por el apoyo que han prestado a las
guerrillas de Fábregas y Simonet (Diario de Bar-

celona, 11 y 12 junio 1812). Otro decreto, Gero-
na, 4 junio 1812, regula el comercio entre Francia
y Cataluña, en lo relativo a ganados, granos, hari-
nas, etc. Sigue el 6 de junio con el esparto (Dia-

rio de Barcelona, 19 y 24 junio 1812). El 11 de
junio de 1812 prohíbe en Cataluña los herederos
llamados de confianza, y al día siguiente prohíbe
la exportación de granos (Diario de Barcelona,
25 y 26 junio 1812). El 20 de junio regula las cere-
monias religiosas, y el 21 se ocupa de la exporta-
ción del regaliz (Diario de Barcelona, 27 junio

1812). El 11 de agosto de 1812 ordena celebrar la
fiesta de San Napoleón (Diario de Barcelona, 13
agosto 1812). Desde su Cuartel General de Arenys
de Munt, el 4 de octubre de 1812 da un decreto
contra los habitantes de la villa de Arenys, culpa-
bles de no haberse sometido nunca a su autoridad,
haber atentado contra el ejército imperial e incluso
matar a sangre fría a un francés llamado Leandro;
por lo que son castigados a la confiscación de
todos los granos y deberán además entregar todos
los géneros coloniales, de origen inglés, que po-
sean. Todo ello para que sirva de ejemplo (Diario

de Barcelona, 18 octubre 1812). Por otro decre-
to, Barcelona, 22 octubre 1812, prohíbe cualquier
tipo de correspondencia con los enemigos, direc-
ta o indirecta, a toda persona que habite en algún
pueblo de Cataluña ocupado por las tropas impe-
riales, bajo pena de muerte (Diario de Barcelo-

na, 24 octubre 1812). El 30 de noviembre de 1812
aprobó un decreto contra una serie de ciuda-
danos, culpables de haber trabajado para Lacy
ocupándose en horribles empresas (espionaje,
intentos de envenenamiento). Anuncia que todos
ellos serán juzgados por una comisión militar
(Diario de Barcelona, 3 diciembre 1812). No
obstante, en esta ocasión no se empleó la pena de
muerte. Por su decreto de 4 de diciembre de 1812
regula las contribuciones de Barcelona para 1814,
que serán las mismas que en 1813 (Diario de

Barcelona, 12 diciembre 1812). El mismo día
regula varios aspectos del Derecho Civil, que los
cónsules franceses no podrán ejercer en Barcelo-
na (Diario de Barcelona, 17 diciembre 1812), y
se ocupa también de los pasaportes (Diario de

Barcelona, 18 diciembre 1812). El 2 de enero de
1813 da un decreto en Gerona, por el que regula
las equivalencias de determinadas monedas de
oro y plata (Diario de Barcelona, 30 enero
1813). El 21 de enero de 1813 ordena cobrar en
Barcelona un derecho adicional de puertas (Dia-

rio de Barcelona, 26 enero 1813). El mismo día
ordena secuestrar todos los bienes muebles
e inmuebles del departamento de Montserrat,
cuyos dueños no residan en alguna de las pobla-
ciones controladas por las tropas francesas (Dia-

rio de Barcelona, 27 enero 1813). Con la misma
fecha, queriendo facilitar el cobro de las contribu-
ciones en los departamentos de Montserrat y de
Bocas de Ebro, perdona cinco sextas partes de lo
que todavía deban los habitantes de Barcelona
desde el 1 de julio de 1808 hasta el 1 de enero de
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1811. El 2 de abril de 1813 los que no hayan cum-
plido con el sexto restante serán embargados (Dia-

rio de Barcelona, 28 enero 1813). Al día siguiente
crea un fondo de 30.000 francos para que, a lo lar-
go de 1813, la Comisión de Beneficencia pueda
distribuirlos entre los indigentes de Barcelona
(Diario de Barcelona, 29 enero 1813). Por su
decreto de Gerona, 9 febrero 1813, obliga a pagar
40 francos por quintal catalán a los algodones
(escribe cotones) de Motril y de Málaga, a su sali-
da de Cataluña (Diario de Barcelona, 26 marzo
1813). El 11 de febrero prorroga el décimo adicio-
nal en los derechos de aduana, y lo implanta en los
registros, sucesión, sello y escritura (Diario de

Barcelona, 27 marzo 1813). Conde del Imperio,
25 febrero 1813. El 17 de marzo de 1813 obliga a
los depositarios de títulos, papeles y documentos
relativos a bienes, derechos y rentas del antiguo
gobierno, de órdenes religiosas suprimidas, o de
expatriados, a presentarlos sin demora. La única
excepción es la de los libros becerros o títulos ori-
ginales, que podrán ser sustituidos por una copia
(Diario de Barcelona, 3 abril 1813). El mismo
día, queriendo proteger a los hospicios y hospita-
les, les autoriza a hacer cobrar sus rentas e ingre-
sos por los agentes del Gobierno, sin gastos
(Diario de Barcelona, 4 abril 1813). El 15 de
abril regula los depósitos judiciales en consigna-
ción, de acuerdo, dice, con la Constitución de
Cataluña (Diario de Barcelona, nº 136, 16 mayo
1813). Habiendo sabido que los insurgentes han
exigido una contribución de 20.000 duros a la villa
de Olot, y amenazan con entregarla al pillaje cuan-
do sea ocupada si no pagan, Decaen, Gerona, 19
abril 1813, para evitar semejante barbarie, pone a
Olot bajo la protección especial del general La-
marque, para evitar cualquier incursión por sor-
presa de los insurgentes. Y prohíbe, a título de
represalia, toda comunicación entre Olot y Vich, es
decir, entre las zonas dominadas por los imperiales
y las dominadas por la insurrección (Diario de

Barcelona, 9 mayo 1813). El 21 de mayo de 1813
publicó el veredicto recaído en la causa de conspi-
ración contre el ejército francés, iniciada con el
decreto de 30 de noviembre de 1812. A pesar de la
gravedad de los cargos y la responsabilidad de
Lacy en ellos, queriendo dar una muestra de mag-
nanimidad y gracias también a las gestiones del
general Copons y Navia, fue extremadamente sua-
ve: unos cuantos detenidos hasta la total pacifica-
ción de Cataluña, otros en libertad vigilada, unos

pocos sujetos a un nuevo consejo de guerra por
actuaciones particulares, y reserva de proceder
contra los acusados ausentes (Diario de Barcelo-

na, 22 mayo 1813). El 24 de mayo modifica los pla-
zos acordados para el papel sellado en Cataluña
(Diario de Barcelona, 26 mayo 1813). El desem-
barco inglés en Tarragona, y la derrota de los in-
surgentes, es el tema de su orden del día del 2 de
julio de 1813 (Diario de Barcelona, 7 y 8 julio
1813). Comunica a Mathieu, Gerona, 9 julio 1813,
la victoria de Lamarque y Beurman sobre Eroles,
Villamil y Manso (Diario de Barcelona, 13 julio
1813). Con su decreto de Gerona, 3 agosto 1813,
marca los derechos de salida del alquifol o plomo
mineral (Diario de Barcelona, 1 septiembre 1813).
Comandante de las tropas de Holanda, se encon-
traba en Burdeos cuando Napoleón abdicó. Se le
unió otra vez con los Cien Días, lo que le valió ser
detenido el 13 de diciembre de 1815. Liberado en
1817, retirado en 1825, volvió al servicio activo el
13 de agosto de 1830 como presidente de la Comi-
sión de Legislación Colonial. Murió del cólera. (Joël
Eymeret en Tulard 1987; El Conciso, 1 enero
1811; Diario de Barcelona, cit. y 28 enero 1812)

Decasse, Mr. Librero de la calle Carretas de
Madrid, que el 10 de noviembre de 1813 desde la
cárcel de la Corona insultó a un alcalde de barrio
que pasaba, con amenazas aparentemente abso-
lutistas. (Redactor General de España, 12 no-
viembre 1813)

Dechezeaux, Daniel Esteban A. Vicecónsul en la
isla de Rée (Francia), 1815-1822.

Decref, José. Sociedad Patriótica de Barcelona,
16 junio 1820.

Decreff, Luis. Brigadier de Caballería, 1813-1830.

Decreft, Luis. Cf. Decreff, Luis.

Decrés, duque. Gran cruz de Carlos III, 2 agosto
1805. Figura hasta 1819. 

Decres, Luis. Cf. Decreff, Luis. 

Dedon, Jerôme. Cf. el siguiente.

Dedon-Duclos, François-Louis (Toul, 21 octubre
1762 - Vanves, 19 enero 1830). Aspirante en la
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Escuela de Artillería de Metz, 1777, oficial en
1780, participó a partir de 1792 en todas las cam-
pañas de la Revolución, distinguiéndose sobre
todo en las del Rhin, en las que fue herido varias
veces. General de brigada, 1805; tomó parte en la
conquista de Nápoles, en donde fue de nuevo
herido, y en donde pasó al servicio de José Na-
poleón, con quien vino a España en 1808. Di-
rector de Artillería y coronel, se halló en el sitio
de Zaragoza, 1808; combatió en Talavera, 28 julio
1809, y en Ocaña, 19 noviembre 1809. General
de división, diciembre 1809. Luego tomó parte
en la expedición de Andalucía, al tiempo que
recibía la Orden Real de España, 22 octubre 1810
(Gazeta de Madrid del 3 de noviembre). En 1812
pasó a Valencia, y al año siguiente se halló en la
batalla de Vitoria, 21 junio 1813. Volvió al servi-
cio imperial, combatió en Alemania, ascendió a
teniente general, junio 1814, y en seguida quedó
retirado. Fue autor de Précis historique des

campagnes de l’armée du Rhin et Moselle

pendant l’an IV et l’an VI, París, s. a. Su nom-
bre está inscrito en el lado este del Arco de
Triunfo parisino. (Diario de Barcelona, 18 fe-
brero 1810; Mercader 1983; Ceballos-Escalera
1997; Sepúlveda 1924)

Defay, Pablo (? - Zaragoza, 1809). Capitán de In-
fantería, agregado a Ingenieros en la defensa de
Zaragoza. Se distinguió en la batalla del Arrabal,
21 diciembre 1808, y en la salida del 25 de enero
de 1809. Murió poco después. (La Sala Valdés
1908)

Degrés Sánchez, Cayetano María (Lucena, Cór-
doba, h. 1778 - ¿Madrid?, enero 1823). Hijo de
Ramón Degrés, secretario y contador de la mar-
quesa de Malpico, y de Antonia Sánchez; estudió
matemáticas en los Estudios de San Isidro,
ingresó de cadete el 26 de junio de 1794. De
marzo a septiembre de 1803 estuvo empleado
en la persecución y detención de contrabandis-
tas en el valle de Alcudia. Llegó a capitán el 20
de abril de 1809; a ayudante segundo del Estado
Mayor, el 9 de junio de 1810; y a ayudante pri-
mero, el 31 de julio de 1811. En mayo de 1814
fue elegido para acompañar al rey desde Valen-
cia hasta Madrid. Teniente coronel agregado al
regimiento de Caballería de la Reina, 30 sep-
tiembre 1814. Gran cruz de San Hermenegildo,
2 diciembre 1815. El 5 de marzo de 1816 se le

concede el retiro, pedido por él, en clase de dis-
perso. Fue destinado a la secretaría de la Inspec-
ción General de Caballería, y de allí pasó a oficial
comandante de la Escuela Nacional de Vete-
rinaria, 1821-1822. Estuvo casado con Josefa del
Castillo. (AGMS)

Dehaxo Solórzano, fray Atilano. Autor de El

hombre en su estado natural. Cartas filosófi-

co-políticas en las que se discuten, ilustran y

rectifican los principales sistemas, opiniones

y doctrinas exóticas de los más célebres filóso-

fos y publicistas modernos acerca del estado

natural y civil, Valladolid, 1819. (Palau y Dul-
cet 1948 y 1990)

Dehesa, Evaristo de la. Magistrado de la Audien-
cia de Extremadura, 1815-1830.

Dehesa, Francisco de la. Oficial cesante de la
extinguida Secretaría del Consejo de Hacienda,
nombrado en agosto de 1820 oficial segundo del
archivo de la Secretaría de Gobernación. 

Dehesa, Juan de la (Oviedo, ? - ?). Después de es-
tudiar Leyes en Oviedo, fue catedrático de De-
recho Español en la Universidad de Alcalá de
Henares, traductor de Edmond Burke, Inda-

gación filosófica sobre el origen de nuestras

ideas acerca de lo sublime y lo bello, Alcalá,
1807; y de Juan Luis de Lolme, Constitución de

Inglaterra, o descripción del gobierno inglés

comparado con el democrático, y con las

otras monarquías de Europa, Oviedo, 1812.
Corrige una errata de esta traducción en un ar-
tículo, Oviedo, 27 marzo 1813, en El Redactor

General, 5 mayo 1813. De esta traducción se
sacó un artículo en La Antorcha, Palma, 1813.
El libro ha sido reproducido por Bartolomé
Clavero en Madrid, Centro de Estudios Cons-
titucionales. Magistrado después de la Audiencia
de Cataluña, 1815, y su regente en 1834. Autor
de Método práctico simplificado para apren-

der por sí solo en poco tiempo el idioma

inglés y traducirlo al español, Oviedo, 1821;
ministro de Gracia y Justicia, 19 febrero - 13
junio 1835. Senador electivo por Tarragona, juró
el 7 de abril de 1838. (Suárez 1936; El Redactor

General, cit.)

Dejoui, Pedro. Cf. Dejouy, Pedro.

Defay, Pablo
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Dejouy, Pedro (?, 18 agosto 1762 - ?, 20 febrero
1826). Soldado, 16 marzo 1783; estuvo en Orán
durante el sitio desde el 1 de junio hasta finales de
diciembre de 1791, ascendiendo a sargento prime-
ro el 1 de enero de 1792. En mayo de 1793 se incor-
poró a la campaña de Francia, siendo hecho
prisionero el 28 de noviembre de 1794, hasta la paz.
Empleado en la represión del contrabando en el
Campo de Gibraltar desde el 1 de enero de 1796
hasta 1800, a las órdenes del mariscal de campo
Baltasar de Frías. El 10 de octubre de 1800 salió
con su batallón desde Ayamonte a Cádiz, a fin de
socorrer esta plaza ante la amenaza de los ingleses,
que trataban de desembarcar en Sanlúcar de Barra-
meda. El resto del tiempo, hasta 1802, lo pasó entre
Cádiz, Sevilla y Ayamonte, a causa de la epidemia.
El 6 de junio de 1808, en el regimiento de Asturias
a las órdenes del general Ballesteros, fue ascendi-
do a sargento mayor con grado de teniente coronel
por la Junta de Asturias. Interviene en la batalla de
Santander, y en la retirada de esta plaza, a las órde-
nes del general Juan Díaz Porlier, quien le premia
con el grado de coronel, 12 junio 1809. Interviene
también en los ataques de Cabezón de la Sal, 1809;
Zamora, 10 octubre 1809; Medina del Campo, 23
octubre 1809; y en la batalla del puente de Buelna,
10 marzo 1810, por la que el 17 de septiembre de
1817 se le concedió la gran cruz de San Fernando,
de primera clase. Gobernador de Burgos, nombrado
por Wellington y Castaños, durante el sitio de la ciu-
dad. Coronel, 7 noviembre 1811. Brigadier, 30 mayo
1815. Va a Sevilla el 6 de agosto de 1816, y de allí a
Almería, hasta abril de 1817. Se traslada enton-
ces a Córdoba para poner en pie de guerra al segun-
do batallón del ejército expedicionario. El 10 de
enero de 1819 se marcha a Ciudad Real y luego a
Toledo, para pasar revista de inspección y organizar
la instrucción. Tiene también funciones de persecu-
ción del contrabando, que amplía el 10 de enero de
1820 en Sierra Morena, cuando a las órdenes de Na-
zario Eguía dirige el llamado cordón de sanidad
(contrabando, desertores, etc.). El 15 de marzo de
1820 sale hacia Toledo, y el 25 de abril hacia Zara-
goza. Inspector en comisión del regimiento de
Infantería de Cantabria, 27 julio 1820. Brigadier
coronel del primer batallón del regimiento de Infan-
tería de Asturias, felicita a las Cortes por su instala-
ción, Zaragoza, 2 marzo 1821 (Diario Gaditano, 26
marzo 1821). Gran cruz de San Hermenegildo, 31
octubre 1825. Se le otorgan también la cruz del ejér-
cito de Galicia y la de Medina del Campo. (AGMS)

Dejuan, Manuel. Jefe político de Ávila, 1821-
1822.

Del, José. Sociedad Patriótica La Fontana de
Oro, 3 junio 1821.

Delaborde, Henri-François (?, 21 diciembre 1764
- París, 3 febrero 1833). Octavo hijo de un pana-
dero de Dijon, estudia gracias a la ayuda de un
tío. A los 18 años entra en el Ejército, pero des-
pués de cuatro años sólo llega a cabo, por lo que
trata de probar mejor fortuna en la vida civil.
Pero cuando empieza la Revolución se inscribe
en el primer batallón de la Côte-d’Or, y sus com-
pañeros lo eligen teniente. Gracias a su valentía y
decisión su promoción es rápida. El 11 de sep-
tiembre de 1793 es ya general de brigada, envia-
do al sitio de Tolón, y el 23 de octubre de 1793,
general de división. Va a la frontera española, al
Bidasoa, donde empieza a experimentar unos
dolores reumáticos que a veces le impiden inclu-
so montar a caballo. Se le lleva ante una comisión
militar, acusado de aristócrata, cosa tan absurda
que se ordena el sobreseimiento. El primer cón-
sul le envía a pacificar Bretaña, lo que hace con
decisión y humanidad. Toma parte en la expedi-
ción de Portugal, 1807, con Junot, pero es repa-
triado en virtud de la Convención de Cintra, 22
agosto 1808. Enviado a España a las órdenes de
Soult, contribuye a echar a los ingleses de La
Coruña, y libra al ejército de una mala sorpresa
en Oporto. Es nombrado conde, pero no impide
que critique la manía aristocrática de Napoleón.
Por su mala salud pide un mando en Francia; se
le envía a Rennes, 2 mayo 1811. Pero el 8 de
febrero de 1812 se le ordena ir a Bélgica, a pose-
sionarse del mando de una división, y dirigirse
con ella a Rusia. Allí se distingue en 1812 y 1813.
Es herido gravemente en la batalla de Dresde, 26-
27 agosto 1813. Prudente durante los Cien Días,
aunque acepta al emperador. Desterrado el 24 de
julio de 1815, va a Baviera, y no regresa a Francia
hasta 1825. (Jacques Garnier en Tulard 1987)

Delahays, Eugenio. Tertulia Patriótica de Bar-
celona, 17 noviembre 1822.

Delais, David. Fusilero del Real Extranjero, bajo
José I, caballero de la Orden Real de España, 25
octubre 1809 (Gazeta de Madrid del 27). (Ce-
ballos-Escalera 1997)
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Delaistre, Jacques-Louis-François, conde de

Tilly (?, 1749 - ?, 1822). Soldado en 1761, capi-
tán en 1788, coronel en 1792, general de división
en 1805. Manda la caballería del Primer Cuerpo
de Ejército, 13 diciembre 1805. Después es des-
tinado a España, en donde defiende Segovia en
1809-1812, recibió la orden de la berenjena,
además de ser nombrado mayordomo de palacio
en agosto de 1811. Regresó a Francia en 1813.
Conviene no confundirlo con su homónimo espa-
ñol conde de Tilly. (Jacques Garnier en Tulard
1987; Martin 1969; Mercader 1983)

Delanne, Juan. Cf. Lanne, Juan María de. 

Delantre, Francisco Javier. Cf. Deleutre, Fran-
cisco Javier. 

Delcourt, Andrés. Vicecónsul en Rouen, 1820-1822.

Deldon, Agustín. Administrador de Lotería, que
mantenía en su casa de Figueras, 1820, una ter-
tulia patriótica.

Deles. Cf. Delais, David. 

Deleutre, Francisco Javier. Teniente coronel,
sargento mayor de la Seo de Urgel, 1815-1826.

Delgado. Gorro preso en Denia, 1822. (Gil No-
vales 1975b)

Delgado, Alejandro. Usó el seudónimo de Viria-

to. Agente probablemente de Policía, 1831. Se
cita una carta suya, 1 enero 1831, con noticias de
Murcia. (Colección Causas 1865, V, p. 227; AMJ,
Armario Reservado de Isabel II, leg. 60)

Delgado, Antonio. Tertulia Patriótica de Barce-
lona, 17 noviembre 1822.

Delgado, Casimira. Primera tiple de la compañía
de canto de Cádiz, 1819. (Saldoni 1868)

Delgado, Cayetano (?, h. 1802 - ?). Yesero, cómpli-
ce con Juan Pérez en un robo de ropa, por el que el
juez Julián de Sojo le condena, en febrero de 1821,
a seis años de presidio en África y al pago de costas. 

Delgado, Domingo. Teniente, comandante de la
guerrilla en la acción de Villarrobledo (Albacete),

7 agosto 1811. Después de ella, se le propone
para el ascenso a capitán. (Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, 23 agosto
1811)

Delgado, Facundo. Sociedad Patriótica de Logro-
ño, 16 abril - 18 septiembre 1820.

Delgado, Francisco. Autor de una Memoria

sobre el Crédito Público, que en 1820 presentó
al Ministerio de Hacienda para su remisión a las
Cortes. (El Universal Observador Español, 13
julio 1820)

Delgado, Francisco. Teniente coronel, refugiado
en Inglaterra, le escribe a Canning desde Som-
mers Town, Londres, 1 julio 1827. Vive en Syney
St. En enero de 1829 recibe dos libras mensuales
del Comité de Ayuda, más otra libra por la mujer,
y otra más con diez chelines por tres hijos. (PRO,

Londres; SUL, Wellington Papers)

Delgado, Francisco. Comisario de Guerra, 1817-
1827.

Delgado, Francisco. Comisario ordenador hono-
rario, 1821-1823.

Delgado, Jerónimo. Segundo comandante del
regimiento de Huelva de la Milicia Nacional Vo-
luntaria, 1823.

Delgado, Joaquín. Regidor constitucional de Ávi-
la, 1 enero 1814. (Sánchez Albornoz 1911)

Delgado, Joaquín. Capitán de fragata, 1805; capi-
tán de navío, 1815-1827.

Delgado, José. Oficial de la Contaduría de Cuen-
tas. Fugado de Madrid, en septiembre de 1809
solicita permiso para entrar en Sevilla. (AHN, Es-

tado, leg. 30 C, doc. 34)

Delgado, José. Capitán del puerto de Águilas
(Murcia), 1823.

Delgado, José. Alcalde segundo constitucional.
Aparece en la Sociedad Patriótica de Lucena.

Delgado, Juan. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821.

Delaistre, Jacques-Louis-François
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Delgado, Juan Antonio. Juez de primera instan-
cia de Fregenal. que interviene en la polémica
entre José Rafael Cantelmi y José Rivero, en el
tema de la reclamación de los montañeses de
Cádiz a la casa Haurie. Con referencia a Cantelmi
y a Rivero, se duele de los excesos de jurisdic-
ción cometidos por la pasada Regencia. Añade
una letrilla que tiene cierta gracia: «En la plaza
de la verdura / se venden tomates, / luego en la de
San Francisco / hay botarates» (Diario Crítico

General de Sevilla, 11 marzo 1814). En un
suplemento, Cantelmi, Sevilla, 14 marzo 1814, se
refiere al artículo de Delgado, y dice que éste
se equivoca al hablar de Rivero. En el asunto
Haurie la cuestión estriba en el valor que hay que
dar a las palabras fincas y haciendas (Diario

Crítico General de Sevilla, cit. y 14 marzo
1814). Pudiera ser el siguiente. 

Delgado, Juan Antonio. Alcalde mayor de Osuna,
1815-1820; magistrado interino de la Audiencia
de Mallorca, 1822-1823.

Delgado, Juan Pedro. Agente fiscal del Consejo
Real, en 1810 el más antiguo. Llega a Cádiz,
fugado de Madrid. (AHN, Estado, leg. 32, doc.
134; Diario Mercantil de Cádiz, 24 marzo
1812)

Delgado, Liberato (Cádiz, ? - ?). Maestro alarife,
casado y con hijos. Vivía en 1809 en la calle de la
Torre, nº 58. Fue uno de los diecisiete vecinos de
Cádiz que prestaron declaración en el expedien-
te abierto para averiguar la conducta del mar-
qués de Villel. (AHN, Estado, leg. 6 A)

Delgado, Lorenzo. Presbítero, teólogo, comisa-
rio de la Inquisición, examinador sinodal del
arzobispado de Sevilla, socio de erudición de
su Sociedad de Medicina, en la que disertó el
28 de abril de 1808 Sobre si es lícito o posi-

ble al médico curar por cartas al enfermo

ausente. (Correo de Sevilla, 20 y 27 abril
1808)

Delgado, Manuel. Arcediano de Ledesma, regi-
dor de Salamanca, 16 agosto 1812. (El Redactor

General, 30 agosto 1812)

Delgado, Manuel. Librero de Madrid, editor de El

Pobrecito Hablador, de Larra, 1832-1833. Era

de origen murciano, según Ossorio y Bernard.
(Pérez Vidal 1997; Ossorio y Bernard, s. a.)

Delgado, Manuel José. Presbítero; director de la
Sociedad Patriótica de Segovia.

Delgado, Pascual. Regente en 1819 de la escuela
gratuita de niñas en Cádiz fundada por la
Compañía de Jesús, pasado después a la escuela
establecida por la Sociedad Económica Gaditana
del Amigos del País, que seguía el sistema de la
enseñanza mutua, y posteriormente a la escuela
de niñas de la misma sociedad, ante la que pro-
nunció un discurso el 23 de diciembre de 1829.
(Acta 1830a)

Delgado, Pedro (h. 1763, ? - ?). Brigadier de
Infantería, 1814-1837. Autor de Exposición al

Congreso Nacional reunido en Cortes sobre

las rentas y recursos de la monarquía espa-

ñola, con su plan sencillo de contribución,

que extinguiendo las que han arruinado a la

nación, cubra todos los gastos indispensables

para su futura prosperidad, sin ofensa de

ninguna clase, y con evidente alivio de todos

los contribuyentes, Madrid, Imp. Bordadores,
1820. Se le formó causa en 1825. Purificado el 26
de septiembre de 1826. Autor de Memoria sobre

el modo directo de surtir a la villa de Madrid de

aguas potables de que carece, y medios de au-

mentarlas con abundancia para fertilizar los

jardines, huertas, etc., Madrid, 1829. (Cat. El
Renacimiento, noviembre-diciembre 1986; AHN,
Consejos, leg. 51546; AGMS, expte. Elizalde)

Delgado, Rafael. Gobernador de Castillo de San
Antón en La Coruña, 1823.

Delgado, Roque. Hacendado, miembro de la
Junta del Canal de Castilla, 1828, encargada en
1831 de hacer la transferencia a la empresa pri-
vada. (Arranz 1957; Cuesta 2006)

Delgado, Santiago. Ex religioso escolapio, afrance-
sado, profesor de sintaxis y lengua latina. Capellán
del colegio creado el 17 de octubre de 1809 en
donde estaban las Escuelas Pías de Lavapiés, en
Madrid. (Gazeta de Valencia, 19 diciembre 1809)

Delgado, Tadeo Manuel. Consejero de S. M., al-
calde del crimen en la Chancillería de Valladolid,
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nombrado el 7 de agosto de 1808 por la Junta de
Castilla y León, en Ponferrada, para pasar a La Co-
ruña, adonde llegó el 9, a fin de buscar una alianza
entre Castilla, León y Galicia. Asesor extraordina-
rio de la comisión que lleva a Galicia a Manuel Gar-
cía del Barrio, 1 abril 1809, y el mismo día se le
concedieron honores y antigüedad de oidor de la
Chancillería de Valladolid. Ministro honorario del
Consejo de la Cámara de Guerra, 1817-1818. (Gar-
cía Rámila 1930; Martínez de Velasco 1972; AHN,
Estado, leg. 28 C, doc. 125 y leg. 38 D)

Delgado, Vicente. Hijo de Juan Pedro Delgado,
abogado del Colegio de Madrid, que llega a Cá-
diz, con su padre, después de fugarse de Madrid.
(Diario Mercantil de Cádiz, 24 marzo 1812)

Delgado y Ayala, Francisco. Alcalde de Llerena
(Badajoz), 1817-1820; juez de primera instancia
de Valencia de Alcántara (Cáceres), 1821.

Delgado y Cáceres, fray Andrés. Provincial de
Santo Domingo, vocal por los eclesiásticos regu-
lares a la Junta de La Laguna, 11 julio 1808.
(Guerra y del Hoyo 1976)

Delgado de Jesús y María, Santiago. Sacerdote
de las Escuelas Pías de Lavapiés, autor de Ele-

mentos de gramática castellana, ortografía,

caligrafía y urbanidad, Madrid, 1790; Tratado

de urbanidad para uso de los discípulos de

las Escuelas Pías, Palma, 1813; Nuevo com-

pendio de gramática castellana, Madrid, 1817;
Nueva colección de muestras originales del

carácter bastardo español a la inglesa,

Madrid, 1817; Catecismo de urbanidad civil y

cristiana, Madrid, 1817; Elementos teórico-

prácticos del arte de escribir con las reglas

del carácter bastardo español, Madrid, 1817;
Cartilla precisa y necesaria de padres,

madres, nodrizas... para educar a los niños,
Madrid, 1818; Cartilla de maestros de primera

educación, Madrid, 1818; Arte de leer teóri-

co-práctico en ambos idiomas castellano y

latino, Madrid, 1818-1819; Catecismo de urba-

nidad civil y cristiana para uso de las escue-

las y seminarios del reino, con las reglas de

discreción de palabras, y ceremonias en

todos los casos que puedan ocurrir en el tra-

to. Va añadido el arte de conducirse en la

mesa, y trinchar con desembarazo todo género

de viandas. Todo por preguntas y respuestas

fáciles, Vich, Ignacio Valls, 1819; y El ciudada-

no español en Londres, o el espíritu de la

Constitución en sus artículos, 1820. (Palau y
Dulcet 1948 y 1990; cat. 188 A. Mateos, 1995;
cat. 68 Ultonia, 1996)

Delgado Meneses, José. Sociedad Patriótica La
Fontana de Oro, 3 junio 1811.

Delgado y Moreno, Mateo (Oliva de la Frontera,
Badajoz, 15 febrero 1754 - Torre de San Miguel
Sesmero, Badajoz, 16 febrero 1841). Hijo de José
Delgado Navarro y Ana Vázquez Moreno, cursó
los primeros estudios en el Seminario de San
Antón de Badajoz y los continuó en la Univer-
sidad de Sevilla, doctorándose en Teología por la
de Santo Tomás de Ávila. Lector de Filosofía y
Teología en el Seminario de Badajoz, rector del
mismo de 1789 a 1794. Fue el primer catedrá-
tico de Filosofía, y fue preceptor de Godoy.
Capellán de honor y penitenciario mayor de la
Real Capilla, 1794; arzobispo titular de Sebaste
(Armenia); abad del Real Sitio de La Granja de
San Ildefonso, 1 febrero 1801. Sacristán en la
catedral de Lérida, arcediano de Guadalajara,
obispo de Argel, silla a la que renunció; obispo de
Badajoz, 9 agosto 1802; vicepresidente de la
Junta de Badajoz, 1808. Mientras la provincia
estuvo ocupada por los franceses, residió en
Portugal. Autor de Segunda representación

que el Ilmo. Sr. obispo de Badajoz hizo a las

Cortes pidiendo la Inquisición, fechada en
Zafra, 21 enero 1813. Se excusó para no asistir al
juramento de Isabel II, fue cada día si cabe más
absolutista, y protegió al carlismo, por lo que los
últimos años de su vida los pasó en el destierro.
A su muerte fue sepultado en su pueblo natal.
(Colección Piezas 1813; El Procurador General

de la Nación y del Rey, 19 febrero 1813;
Sarmiento 1991; Rincón 1926; Flores del Man-
zano 2002)

Delgado y Sedeño, Vicente. Fiscal de la Sala de
Alcaldes de Casa y Corte; vocal de la Junta Cen-
tral de Purificaciones, 6 julio 1824. (Luis 2002)

Delgado Valle, Manuel (Cabeza de Caballo, Sa-
lamanca, h. 1778 - Salamanca, 28 noviembre
1824). Arcediano de Ledesma, 1802; regidor de
Salamanca, 16 agosto 1812, juró al día siguiente;

Delgado, Vicente
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canónigo magistral, 7 julio 1818. Colaboró con
las autoridades en la instalación del liberalismo
en Salamanca, a pesar de que tenía fama de
absolutista. El Cabildo le comisionó el 3 de abril
de 1820 para acompañar al Ayuntamiento en la
jura de la Constitución, y presidió el día 9 la pa-
rroquia de San Millán cuando lo hicieron las
parroquias. Celebró la misa de Espíritu Santo
para la formación de la Junta electoral el 7 de
abril de 1820, encargándose de la Exhortación

adecuada a las circunstancias. Era entonces ade-
más rector del Colegio de Santa María de los
Ángeles. Fue autor de un Memorial, 5 junio
1820. Deán suplente en 1820 (cuando Benito
Lobato pasó a ser diputado); gobernador del
obispado, 1821; juez adjunto, 1822. Repitió
varias veces en 1820, 1821 y 1822 las exhortacio-
nes patrióticas, incluso en relación con la Milicia
Nacional Voluntaria. (El Redactor General, 30
agosto 1812; Calles 2006)

Delgado y Vares, Antonio. Coronel del regimien-
to de Milicias Provinciales de Logroño, 1817-
1821; coronel de la Milicia Nacional Voluntaria de
Toledo, 1822; y primer comandante del regi-
miento de Játiva, 1823.

Delica, fray Juan o Julián. Fraile vasco, conven-
tual en Valladolid, también llamado fray Juan
Mendieta. Combatiente en la Guerra de la Inde-
pendencia, con base de operaciones en Toro
(Zamora). Hizo frecuentes incursiones hacia
Valladolid, llegando a capturar, en Toro, julio
1809, al general Franceschi-Delonne. Se valió
para ello de las armas, caballos, víveres y volun-
tarios que le proporcionó el sacerdote Ignacio
Guerra, de Tordesillas (Valladolid). Trató bien a
sus prisioneros. El Correo de Sevilla dice que
en septiembre de 1809 aprisionó al vizconde de
Turín, edecán de Kellermann, entre Tordesillas y
Simancas, con importantes pliegos (recogido en
Gazeta de Valencia, 27 octubre 1809). Intentó
liberar, sin éxito, a los cautivos españoles hechos
por los franceses en su ataque a Alcañices, 15
enero 1810. Al día siguiente acudió a San Pedro
de Latarce para avituallarse. Allí le sorprendió el
capitán Gaulle, del 6 de Dragones. Mendieta fue
llevado a Valladolid. Kellermann no quiso entre-
garlo a la Junta Criminal, en atención a ciertos
miramientos que había tenido con algunos oficia-
les franceses; sino que el 8 de junio con otros

cientos de prisioneros lo hizo partir para Francia.
Sus compañeros fueron enviados a la Junta
Criminal. En septiembre de 1809 aceptó la jefatu-
ra de Juan López Fraga. (Sánchez Fernández
2000 y 2001; Aviraneta 1870; Martin 1969; Gazeta

Nacional de Zaragoza, nº 20, 1 marzo 1810;
Diario Mercantil de Cádiz, 24 febrero 1811)

Delicado, Diego. Cura de San Jorge de La Coruña.
El 20 de junio de 1813 salió de La Coruña para
Santiago, en compañía de fray Manuel Martínez y
de fray Vicente de Santa María, lo que dio lugar a
muchos rumores. Hacia 1815 tenía fama de libe-
ral. (Noticia procedente de El Ciudadano por la

Constitución en El Redactor General, 14 julio
1813; Meijide 1995)

Delicado, Fernando. Hecho prisionero por los
franceses en San Roque, encerrado en la cárcel
local, y luego en la de Málaga y en la Alhambra de
Granada, de donde fue liberado con otros por un
polaco de la guarnición, todo ello en 1811. (El

Duende, 1811)

Delicado, Juan José. Asesor general de la Subde-
legación de Rentas de Vélez-Málaga. Vocal y se-
cretario de su Junta de Observación y Defensa.
(AHN, Estado, leg. 30 E, doc. 225)

Delicado, Pedro. Subteniente agregado al regi-
miento de Asturias, a las órdenes de Riego en ene-
ro-marzo de 1820. (Fernández San Miguel 1820)

Delio. Seudónimo de José Vicente Alonso Mon-
tejo.

Delmas, Nicolás (Rocavillone, Piamonte, 20
agosto 1787 - ?). Nicola Dal Mazzo, piamontés
llegado a España en 1798 a probar fortuna, se
estableció en Valladolid como librero. Después
de casarse con Teresa García del Cid (natural de
Valdenebro de Rioseco), se trasladó a Bilbao en
1809, adoptando el apellido con el que es cono-
cido. Allí nació en 1820 su primer hijo, Juan
Bautista Eustaquio, que llegaría a ser el más
importante de los impresores y publicistas vizcaí-
nos de su época. En 1815 estableció una librería e
imprenta. En su librería de la calle Sombrerería se
hacían las suscripciones a El Despertador, 1822.
De 1826 a 1832 mantuvo abierto un magnífico
café en la calle del Correo. Durante la Primera
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Guerra Carlista destacó como liberal, siendo uno
de los trece primeros voluntarios que, en mayo de
1835, constituyeron la sección de Caballería Ur-
bana Voluntaria, costeándose ellos mismos caba-
llos y monturas. En esos años se ocupó de la
impresión del periódico El Compilador Militar

de Vizcaya y del Boletín Oficial de la Provincia

y, al terminar la guerra, logró ser nombrado impre-
sor oficial del señorío de Vizcaya. Sus lazos con el
periodismo local aumentaron posteriormente; fue
propietario de El Vascongado, 1840, e impresor
de otras publicaciones periódicas. En 1843 se casó
en segundas nupcias con María de Sagasti, que a
su muerte se haría cargo de la imprenta. 

Delort, Jacques-Antoine-Adrien, barón (?, 1773
- ?, 1846). Soldado en el Jura en 1791; oficial en
1792; en el Estado Mayor de Sérurier, 1791; y el
ejército de Italia hasta 1801. Se halla en Aus-
terlitz, 1805, donde es herido; en Nápoles, 1806;
y en España de 1808 a 1813, a las órdenes de
Suchet. Barón del Imperio, 1811, participa en la
retirada de Suchet en 1813. General de división,
26 febrero 1814, herido dos veces en Waterloo.
Edecán de Luis Felipe, 1832, par de Francia,
1837. (Jacques Garnier en Tulard 1987)

Demaisieres y Flores, Miguel. Cf. Desmaisieres y
Flórez, Miguel. 

Demanche, Louis. Comisario de Guerra francés,
hecho prisionero en Bailén, 19 julio 1808; escri-
bió en 1808 una Relation des souffrances

endurées pendant sa captivité, publicada por
primera vez en 1926, y de nuevo en París, 1930.
(Cat. 361 Clavreuil, noviembre 2006)

Demange. Boticario mayor del Hospital de las
Atarazanas, Barcelona, 1809. (Diario de Barce-

lona, 22 julio 1809)

Demontion. Cf. Monthyon.

Demostier, Juan. Cf. Malo, Juan de.

Denche, Plácido. Diputado suplente a Cortes por
Toledo, 1820-1822. (Lista Diputados 1820)

Denia, Manuel Antonio (Cuenca, h. 1757 - ?).
Estudió en la Universidad de Gandía, en la que se
doctoró en Leyes. Sirvió varias alcaldías mayores

extremeñas dependientes del Consejo de las
Órdenes, y después fue alcalde mayor de Palma
de Mallorca, hasta 1800. Fue nombrado corregi-
dor de Borja (Zaragoza) en 1808, en vísperas de
la Guerra de la Independencia. (Giménez López
1989)

Denis, Juan Claudio. Canónigo de Lugo, depor-
tado a Canarias por absolutista el 8 de mayo
de 1821. Autor de Oración fúnebre, que en las

solemnes honras celebradas en el convento de

S. Francisco de la ciudad de Lugo en 15 de mar-

zo por los realistas del Consejo de Burón, a la

memoria de sus dignos cooperadores y com-

pañeros de armas D. José Ramón Abuin,

D. José Rosendo Fernández, D. Juan Alonso

Magadán, y demás asesinados o muertos en

la gloriosa lucha que emprendieron contra el

llamado sistema constitucional..., Santiago,
1824. (Gil Novales 1975b; Palau y Dulcet 1948 y
1990)

Deop, Francisco. Presbítero de San Felipe Neri
de Barcelona encarcelado por los franceses en
mayo de 1809, por conspirador. En el consejo de
guerra subsiguiente le defendió Antonio Buena-
ventura Gassó. El 2 de junio de 1809 se ordenó
su puesta en libertad. (Bofarull 1886, I, p. 370 y
375; Gazeta de Valencia, 27 junio 1809)

Dernath, conde de. Embajador de Dinamarca,
1817-1822. Después del 7 de julio (1822), por
encargo del rey, quiso poner en relación a Ugarte
con el embajador de Francia; pero éste se excu-
só. (Villa-Urrutia 1943)

Derqui y Tassara, Manuel. Vocal suplente de la
Junta gaditana, 29 mayo 1810. En las elecciones
parroquiales, Cádiz, parroquia de Santa Cruz, 24
julio 1810, obtuvo 120 votos. Regidor de Cádiz, 2
enero 1812; elector, diciembre 1812 (Diario

Mercantil de Cádiz, 30 mayo y 27 julio 1810; El

Redactor General, 3 enero y 27 diciembre
1812). Firma la Representación dirigida al rey

Ntro. Señor por el Excmo. Ayuntamiento de

Cádiz, suplicándole el restablecimiento de los

padres de la Compañía de Jesús, Cádiz, 24 oc-
tubre 1814. 

Des Balbes, Luis Antonio, II duque de Mahón Cri-

llon (Aviñón, 1775 - ?, h. 1832). Hijo del teniente

Delort, Jacques-Antoine-Adrien
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general Luis des Balbes Berton de Quiers, duque
de Crillon, y probablemente de Anastasia Espino-
sa, natural del Perú y residente en París, con la
que su padre había solicitado licencia para casar-
se el 29 de septiembre de 1770. El padre había
pasado al servicio de España en tiempos de Car-
los III, fue el conquistador de Mahón en 1782, y
mandó a continuación el ejército combinado en
el sitio de Gibraltar. Luis Antonio fue mariscal de
campo en 1795; y comandante general de Gui-
púzcoa, 1808. En abril de 1808 ofreció proteger
la fuga de Fernando VII, si éste, para escapar de
los franceses, tomaba en Vergara la ruta de Bil-
bao o buscaba refugiarse en Aragón. Según El

Patriota, 2 octubre 1813, fue responsable de la
entrega de la ciudadela de Pamplona al comen-
zar la Guerra de la Independencia, después de
aquello pasó al servicio de José I, y fue virrey
de Navarra. Publicó un oficio sin título, Pamplo-
na, 15 diciembre 1808, por el que inquiría razón
puntual de los eclesiásticos que disfrutan diez-
mos, y de los títulos y personas acomodadas que
se han ausentado de sus pueblos, y los que se
han ido del reino. En abril de 1809 la Junta Cen-
tral le confiscó los bienes y lo declaró reo de alta
traición. Siguió con la proclama Habitantes del

Roncal, Pamplona, 22 junio 1809, para apartar-
los de sumarse a la guerrilla (publicada también
en Gazeta Nacional de Zaragoza, 16 julio
1809); y la que empieza «Una porción de tropa»,
Pamplona, 11 octubre 1809, contra los malhe-
chores que llamándose soldados perturban a los
pueblos, «el llamado Mina con su cuadrilla huye
desparramado». Teniente general, caballero gran
banda de la Orden Real de España, 20 sep-
tiembre 1809 (Gazeta de Madrid del 21).
Defendió Cuenca frente al Empecinado; fue
nombrado chambelán en 1811. El 21 de mayo
de 1812, todavía gobernador de la provincia de
Cuenca, dirige una carta al Empecinado,

sobre el respeto de la vida de los prisioneros,
que éste contesta, en carta al rey José, en
términos muy agrios (ambas cartas en El Im-

parcial de Alicante, reproducidas por Diario

Mercantil de Cádiz, 10, 11 y 12 julio 1812).
Presidente de la Junta General de la prefectura
de Toledo, 16 junio 1812. Poco después regresó
a Francia. Grande de España de nacionalidad
francesa que el 3 de julio de 1823 manifiesta su
adhesión a Fernando VII. Se casó con María
Escolástica Flórez Varela, viuda de Pedro Varela.

(AGMS, expte. del padre; Queipo de Llano 1953;
Foy 1829, III; Mercader 1983; Martin 1969; El

Patriota, cit.; Diario Mercantil de Cádiz, cit.;
Gazeta Nacional de Zaragoza, cit.; Mahon
1808, 1809a y 1809b; Pérez, N. 1824; Catálogo
Títulos 1951; AHN, Estado, leg. 10 C; Ceballos-
Escalera 1997)

Desains. Coronel del Estado Mayor, cofirmante
con el barón Pierre-Joseph Habert del armisticio
entre Wellington y Suchet, Toulouse, 19 abril
1814. Firma también, con el mismo, la orden del
día de suspensión de hostilidades, Barcelona, 26
abril 1814.

Desapasionado Vizcaíno. Cf. Fano, Mariano.
Cf. también Apraiz, Pedro Antonio.

Desbeufs. Cf. Desboeufs.

Desboeufs, Marc (?, 1782 - ?). Natural del Ro-
sellón, hizo las campañas de Italia, Dalmacia y
Austria y, siendo teniente en el 81 regimiento de
Infantería, entró en España en 1811 y combatió en
Navarra y Aragón, ejerciendo el mando en Fuentes
(Zaragoza) y en otros puntos. El 25 de mayo de
1812 fue nombrado gobernador de Huesca, en
noviembre de 1813 ascendió a capitán, mandó
en Bidarray, sobre el río Nive, y participó en la
batalla de Toulouse. Escribió unos Souvenirs du

Capitaine... Les étapes d’un soldat de l’Empire,
que publicó en París, 1908, su nieto Charles.
(Grandmaison 1910; Sepúlveda 1924)

Desbrull Boil de Arenós, Antonio, marqués de

Villafranca de Sant Martí, marqués de Casa

Desbrull (Palma de Mallorca, 19 febrero 1745 - ?,
28 enero 1827). Hijo de Francisco Desbrull Font
de la Roqueta y Sureda Valero y de María Ignacia
Boil de Arenós y Figueroa, hija de los marqueses
de Boil. Miembro de la nobleza mallorquina, era
caballero de la Orden de Malta y secretario de su
gran maestre, y pertenecía también a la Maes-
tranza de Valencia. Heredó el título de su sobri-
no Salvador Mariano Sureda de Sant Martí, y
debidamente autorizado cambió su denomina-
ción por la de marqués de Casa Desbrull. Ingresó
en el Ejército, primero como cadete, y luego alfé-
rez y teniente en el regimiento de Dragones de
Almansa (en total, dieciséis años) y dos más en el
cuerpo de Milicias Provinciales. En este tiempo
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tomó parte en la expedición de Argel, sobre la que
versa su Diario de la expedición contra Argel

con algunas reflexiones, manuscrito, 1775. Su
interés por la ciencia se ve en la Oración que en

la abertura de la Escuela de Matemáticas de

esta ciudad el día 14 de enero de 1779, imp.
Mallorca, que es una historia de las matemáticas
y de su utilidad. Miembro de la Sociedad Econó-
mica de Palma, presentó en ella unas Memorias

sobre la formación de viveros y plantas comu-

nes de donde se den a los vecinos de cada pue-

blo gratuitamente los que necesitasen para sus

haciendas, 1783, trabajo por el que fue premiado,
pero entregó el importe del premio para la propia
sociedad. Tradujo, y presentó a la Sociedad
Económica en 1784, Ensayo sobre la política

general de los granos, sus precios y efectos que

causa a la agricultura, sin autor conocido. Viajó
por Europa, a la vez que se interesaba por el pro-
greso de las Luces, de lo que da testimonio su
importante biblioteca y las ideas que expone en
algunos escritos. Pero no fue un ilustrado puro,
sino en todo caso un partidario del despotismo
ilustrado, compatible con un sentimiento de
repulsa ante la Revolución Francesa. Se han seña-
lado en él influencias de Rousseau y de la idea de
la soberanía nacional, rápidamente evolucionado
hacia el moderantismo y el desengaño. Estuvo
siempre contra Napoleón, pues presenció su
entrada en Malta antes incluso del golpe de
Brumario. Sobre la cuestión escribió Recopi-

lación histórica de la revolución de Malta y

algunos sucesos desgraciados de la religión de

san Juan acaecidos en el magisterio de Fr. D.

Francisco Hompesch de nación alemán; la

publica... siendo testigo ocular y secretario de

Su Alteza Emma de España y Portugal, manus-
crito, 2 vols., 1798. Residió en Trieste, desde don-
de asistió a las grandes campañas napoleónicas
en Italia. En 1808 fue partidario de Fernando VII; en
septiembre él y Ramón de Villalonga fueron nom-
brados vocales de la Junta de Mallorca, en susti-
tución de los que habían sido designados para
formar parte de la Central. Se ocupó de la requisi-
cición de caballos, de la contribución asignada a
Palma, y a partir de 1809 formó parte de una
comisión para el estudio de los problemas origina-
dos por los prisioneros franceses en Cabrera.
Miembro de la Junta de Observación y Defensa de
Mallorca, que sustituyó a la antigua Suprema. Jefe
político de Mallorca, octubre 1812 - 24 septiembre

1813. Protegió al servil Vicente Rodríguez de
Arellano, se enfrentó con el corregidor, con el
regente de la Audiencia, con el capitán general
de las Baleares, marqués de Coupigny, y después
del 30 de abril de 1813 con la fracción más diná-
mica del liberalismo. Al final tuvo que dimitir, lo
que le resultó muy amargo, retirándose a la vida
privada. Lo hizo por medio de una Representa-

ción de... al Excmo. Sr. D. Pedro Labrador so-

licitando se le releve del cargo de jefe político,
Palma, abril 1813 (publicada por Miguel Ferrer
Flórez). Además de lo citado, escribió varios ma-
nuscritos, sin fecha determinada, fundamentales
para estudiar sus ideas: Manifiesto de todos los

derechos sancionados por las Cortes actuales,

publicados por el rey, con observación de las

utilidades y beneficios que resultarán a la

nación, 7 fols.; Derechos de las naciones con

respecto a Constitución y Gobierno, 8 pp. (pu-
blicado por Ferrer Flórez); Historia filosófica

de los prejuicios o preocupaciones, incomple-
to, 8 pp.; De la Constitución de un Estado y de

las obligaciones y derechos de una nación,
incompleto, 5 pp.; otro sin título sobre contribu-
ciones, 4 pp.; Cabrera, 5 pp., que no trata de los
prisioneros, sino de la posibilidad de cultivar la
isla en régimen de propiedad privada; y un ar-
tículo Nobleza, que publica, también, Ferrer
Flórez. Hay otras obras sobre educación que
pueden ser suyas, y también el Plano de un

colegio de distinción en la isla de Menorca,
publicado por Ferrer Flórez. Este autor publica
también la Representación de... sobre los

excesos de algunos paisanos en relación a la

Aurora Patriótica, Palma, 3 mayo 1813. Fue
autor de unas Memorias. Murió soltero. (Álva-
rez, M. de los 1901; Roura 1985; Ferrer Flórez
2000)

Des-Essarts, José (? - Durango, Vizcaya, 30 octu-
bre 1812). Canónigo de Santiago de Compostela,
caballero de la Orden Real de España, 2 julio
1811 (Gazeta de Madrid del 2 de agosto). (Ce-
ballos-Escalera 1997)

Desfontaines, Carlos. Suscriptor del Diario

Gaditano, 1821, según la lista publicada en el
citado periódico del 1 de marzo de 1821. 

Deshaies, Juan María. Vicecónsul en Saint-Maló,
1820-1822.

Des-Essarts, José
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Deshortiers. Comandante superior de Jaca
(Huesca), junio 1811. (Gazeta Nacional de Za-

ragoza, 11 julio 1811)

Desjobert. Vicecónsul de Francia en Madrid,
comisario relator de la Comisión de Secuestros e
Indemnizaciones, creada por decreto de Napo-
león, 18 diciembre 1808, para indemnizar a sus
súbditos, franceses o italianos, que antes resi-
dían en España, y hayan sufrido pérdidas por
confiscación, prisión u otros actos. (Gazeta de

Madrid, 24 diciembre 1808)

Deslandes, Jean (? - Arlabán, 9 abril 1812).
Secretario de gabinete, caballero de la Orden
Real de España, 25 octubre 1809 (Gazeta de

Madrid del 27). Secretario de José I, casado con
una sobrina de Azanza llamada Carlota (hija,
según Ceballos Escalera). Al querer llevarla a
Francia, para librarla del asedio del chambelán
Caraffa, José le entregó dos cartas confidencia-
les para Julia, su mujer, y otras, incluida una car-
ta secreta de renuncia. Sorprendidos por Espoz
y Mina en Arlabán, murió de un sablazo, su mujer
quedó prisionera y las cartas publicadas en la
Gazeta de Madrid el 2 de junio de 1812, y en
otros periódicos, lo que causó un gran trastorno
en las filas josefinas. (Ceballos-Escalera 1997;
Martin 1969)

Desmaisieres, Miguel (?, 1736 - ?). De proceden-
cia flamenca, capitán de Guardias Valonas y
coronel de ejército, casado en 1776 con María
Antonia Flórez y Peón, viuda del comisario de
Guerra Cayetano Valdés. Mariscal de campo, y
comandante general de la provincia de Tuy, sub-
delegado de todas las Rentas Reales y Socorros
de Tuy y presidente de la Junta de Seguridad,
1800. Brigadier de Infantería, 1813-1822 (aun-
que el brigadier puede ser el hijo). (AGMS)

Desmaisieres y Flórez, Miguel (León, 1779 - ?).
Hijo del anterior, segundo teniente de Guardias
Valonas, 1802, casado en la misma fecha con la
camarista de la reina Bernarda de Dicastillo. El
2  de mayo de 1808 salvó en Madrid la vida del
ayudante de Murat Auguste Lagrange. General
en jefe de la segunda división del Cuarto Ejérci-
to, autor de un artículo comunicado en El

Redactor General, 11 febrero 1812, sobre un
depósito provisional de recaudación, que se

abrió para vestir al ejército. Autor de un artículo
comunicado en El Redactor General, 13 abril
1812, sobre una lista de donativos para la segun-
da división del Cuarto Ejército, lista que se conti-
núa en el número correspondiente al 24 de junio
de 1812 del citado periódico (cantidad recauda-
da, 41.501 reales de vellón con 16 maravedís), El

Redactor General, 26 junio 1812 (barrio del Ave
María); 28 junio 1812 (barrio de San Felipe
Neri); 29 junio 1812 (barrio de Santiago); 4 julio
1812 (barrio de Santa Cruz); 12 julio 1812
(barrio de San Lorenzo); 16 julio 1812 (barrio de
San Roque y Boquete); 27 julio 1812 (barrio de la
Cruz de la Verdad), y así, termina el 28 de julio
de 1812. Brigadier de Infantería; y jefe interino
del Estado Mayor del ejército de reserva, firma
un artículo fechado en Sevilla, 11 febrero 1813,
publicado en El Redactor General, 18 febrero,
sobre los movimientos de su ejército: aunque
algunos soldados, al pasar por las Cabezas per-
dieron su calzado por efecto de un temporal, no
hubo deserciones. Firma en el monte de Larum,
9 octubre 1813, un elogio de su ejército y del
conde del Avisbal, que lo ha creado (Diario Crí-

tico General de Sevilla, 25 octubre 1813). El
14, desde Sara, vuelve a elogiar a su ejército y a
su mariscal Pedro Agustín Girón (Gazeta Nacio-

nal de Zaragoza bajo el Gobierno de la Regen-

cia de las Españas, 2 noviembre 1813, publica
los dos comunicados). Figura hasta 1822. (AGMS;
Queipo de Llano 1953; El Redactor General,
cit.; Gazeta Murcia, 25 diciembre 1813; Diario

Crítico General de Sevilla, cit.; Gazeta Nacio-

nal de Zaragoza bajo el Gobierno de la Regen-

cia de las Españas, cit.)

Desmoges. Francés, agente de José I en Améri-
ca, salió hacia Augusta, en Georgia, sin duda
para llegar a las Floridas, según J. G. Roscio,
Caracas, 1 junio 1810. (Villanueva 1911; Barba-
gelata 1936)

Desmoland. Agente de José I en Baltimore,
según las instrucciones, no fechadas, que publi-
ca El Redactor General, 21 octubre 1811, la
Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, 22 noviembre 1811, y Gazeta de Ara-

gón, 11 y 15 abril 1812. Estas instrucciones apa-
recen copiadas por J. G. Roscio, Caracas, 31
mayo 1810, en Carlos A. Villanueva, París, 1911,
p. 242-247. El texto de una y otra fuente ofrece
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grandes variantes. El nombre del agente es Des-
molard según la Gazeta de la Junta Superior

del Reino de Valencia y la Gazeta de Aragón

(Desmoland en Barbagelata). (Barbagelata 1936;
Villanueva 1911; Gazeta de Aragón, cit.; El

Redactor General, cit.; Gazeta de la Junta Supe-

rior del Reino de Valencia, cit.)

Desmolard. Cf. Desmoland.

Despos. Jefe guerrillero, cuyos almacenes y
municiones fueron cogidos por los franceses a
comienzos de 1811. Consistían en 22 cajones de
cartuchos y 30 piezas de paño, según fuentes
francesas. (Sánchez Fernández 2001)

Desprats y de Gaiolá, Esteban. Hacendado de La
Garrotxa. La Junta de Comercio de Cataluña le
comisionó para estudiar en el extranjero las cien-
cias naturales. Socio de la Academia de Ciencias
Naturales y Artes de Barcelona, presentó ante
ella Consideraciones sobre las refracciones

atmosféricas, 1816. Vocal de la Junta Provisional
de Barcelona, 1820. Diputado a Cortes por Ca-
taluña, 1820-1822. Según una lista del AGP, usó el
nombre masónico de Arquimides. Liberal en polí-
tica, proteccionista en economía, en 1824 tuvo que
emigrar a Londres, en donde se dedicó a la ense-
ñanza, y en donde practicó, como dice Llorens,
una especie de ascetismo revolucionario, pues se
alimentaba de pan y queso, sólo bebía agua de las
fuentes públicas, en las que también se lavaba; no
tenía cama, pero sí muchos libros, sobre los que
dormía. Esto a pesar de que recibía una módica
ayuda del gobierno británico. Allí se puso en con-
tacto con los medios socialistas ingleses. Fue
profesor de caligrafía en el Ateneo Español, inau-
gurado el 16 de marzo de 1829. Nunca quiso aco-
gerse a la amnistía, y murió en el exilio. (Molins
1889; AGP, Papeles Reservados de Fernando VII,
t. 87; Llorens 1968; Elvira 2001)

Desprez. Coronel francés, ayudante de campo de
José I, hombre de su entera confianza, caballero
de la Orden Real de España, 25 octubre 1809
(Gazeta de Madrid del 27). (Martin 1969; Ce-
ballos-Escalera 1997)

Despuig, Tomás. Exento de la brigada de Flan-
queadores de Guardias de la Persona del Rey,
1817-1818. 

Despuig y Dameto, Antonio (Palma de Mallor-
ca, 31 marzo 1745 - Lucca, 2 mayo 1813). Hijo
de Ramón Despuig Ram de Montoro Martínez de
Marcilla y Cotoner y de María Dameto y Sureda
de Sant Martí, condes de Montenegro y de
Montoro. Cursó humanidades con los jesuitas, se
doctoró en ambos Derechos por la Universidad
de Palma, tuvo un beneficio eclesiástico en la
parroquial de Santa Margarita, tradujo de
Homberg: Reflexiones sobre algunas vegeta-

ciones metálicas, 1771, manuscrito; escribió
Noticias para la formación de una historia

topográfica y geográfica de Mallorca, 1772,
dos tomos manuscritos; Apuntes para escribir

un manual de historia romana, manuscrito,
1772. Se hizo sacerdote, 3 julio 1774, y canónigo
de Palma. Caballero de San Juan, ilustrado,
socio de la Sociedad Económica Mallorquina de
Amigos del País, 1778 y siguientes, uno de los
inspiradores del Semanario de la sociedad,
1779 y siguientes. Viajó a Italia en 1783, hallán-
dose presente en el terremoto de Calabria. De
regreso a Mallorca, fue nombrado rector y vice-
canciller de la Universidad, teniente de vicario
general castrense y juez conservador de la reli-
gión de san Juan. Fue uno de los promotores de
la Academia de Nobles Artes, acompañó a
Vicente Tofiño en su derrotero por las costas
mallorquinas, y en 1784 ordenó hacer un mapa
de la isla, publicado en 1785 (su autor fue Julián
Ballester, grabado de José Montaner). Auditor
de la Rota Romana por la Corona de Aragón,
1785 (juró el 12 de diciembre de 1786), publicó
Decisiones de la Santa Rota, Roma, 1790. Ca-
nónigo dignidad de la iglesia de Mallorca, obispo
de Orihuela, 26 septiembre 1791; gran cruz de
Carlos III, 1794; arzobispo de Valencia, 1 julio
1795; y de Sevilla, 18 diciembre 1795. Por su
oposición a Godoy tuvo que renunciar, siendo
nombrado patriarca de Antioquía, 23 marzo
1799; consejero de Estado y presidente de la
Junta de Amortización. Fue hecho cardenal por
Pío VII, 11 julio 1803, con el título de san Calixto.
Abusivamente goza, desde Roma, la renta de
arcediano mayor de Valencia. Protegió a algunos
jesuitas expulsos. Fue uno de los cardenales
arrestados con Pío VII por los partidarios de
Bonaparte. Póstumamente apareció Vida de la

beata Catalina Tomás, Palma, 1816, reimpresa
en 1864. (Bover 1868; Guía del Estado Eclesiás-

tico Seglar y Regular de España, 1804;

Desmolard
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Tribuno del Pueblo Español, 9 julio 1813; Roura
1985; Palau y Dulcet 1948 y 1990; Hierarchia
Catholica 1968; Rodríguez Laso 2006; Beerman
1992; Páez 1966)

Despuig y Samper, José María. Decano del
Tribunal Supremo en 1813, a cuyo discurso de
inauguración de las sesiones, pronunciado el 8
de noviembre de 1808, e impreso, se refiere El

Patriota, 27 noviembre 1813, que censura la
retórica empleada. 

Despuig y Zaforteza, Juan (Palma, 22 julio 1776 - ?,
11 agosto 1853). Hermano del siguiente, pasó a
Roma en 1786 a formarse con su tío el cardenal
Antonio Despuig, quien lo puso bajo la dirección del
P. Bartolomé Pou, jesuita mallorquín (1727-1802).
Pou le dio una educación clásica, a base de latín y
griego. El 29 de enero de 1791 el Papa le nombró
chantre de la iglesia de Palma. Recibió la tonsura,
y fue a Palma a posesionarse de su cargo. Mantuvo
una larga correspondencia con su maestro el P. Pou,
y en febrero de 1794 volvió a Roma, para promover
la canonización de la beata Catalina Tomás, que era
empeño de su tío. Escribió una vida en latín de la
beata, que no se publicó: parece ser la versión lati-
na de la Vida que su preceptor había escrito en cas-
tellano. Escribió también poesías en latín y en
italiano. Abandonó Roma en 1798, dirigiéndose a
Florencia, Módena y Turín, y a continuación a París
y a Madrid, llegando finalmente a Palma. El 11 de
marzo de 1801 ingresó en la Sociedad Económica
de Mallorca, de la que llegó a ser director. Fue
representante del Cabildo en la Junta Suprema de
Palma, 30 mayo 1808, y en seguida vocal secretario.
Como tal escribió la mayor parte de las alocuciones
de la junta. En 1809 dimitió su canonjía, fue vocal de
la Junta de Censura de Mallorca, 5 julio 1813, encar-
gado de la formación de la estadística, en 1820 fue
diputado provincial, en 1833 secretario de la Junta
de Caridad. Revisó la traducción de la Historia de
Heródoto que había hecho el P. Pou, publicada en
Madrid en 1846, pero no consintió que figurase su
nombre. Aparte de lo indicado, sólo se han conser-
vado de este autor algunas alocuciones. (Bover
1868; El Redactor General, 6 julio 1813)

Despuig y Zaforteza (Safortesa), Ramón, V con-

de de Montenegro y VII de Montoro (Palma, 23
julio 1768 - Palma, 1 diciembre 1848). Ramón
Despuig es un buen exponente del protagonismo

político y militar de la gran nobleza en los años
cruciales de la crisis del Antiguo Régimen en
España; su vida se encuadra, además, en los años
centrales de este proceso. Era hijo de Juan
Despuig y Dameto, y de Isabel Zaforteza y Su-
reda, a quien Carlos IV había concedido la gran-
deza de España por su participación en la guerra
de las Naranjas; hermano del canónigo Juan
Despuig, y sobrino de don Antonio Despuig y
Dameto, quien en 1803 sería nombrado cardenal.
Su vida se enmarca en lo que venía a ser el trasfon-
do común de los tres: una clara inquietud ilustra-
da que, si bien no se traduce en una relevancia
literaria propia, se pone de manifiesto, en cambio, en
su protagonismo en las instituciones y, especial-
mente, en una notable actitud de mecenazgo.
Políticamente ello se traducirá en un reformis-
mo, y, en su momento, constitucionalismo, que
enlaza la Ilustración con la época de Cádiz, para
desembocar progresivamente en el más absolu-
to moderantismo. Especialmente cuando en el
Trienio parece asomar, realmente, la revolución.
Durante la guerra de 1793-1795, Ramón Des-
puig estuvo como comandante en el País Vasco
y en Cataluña, junto a Lacy. Esto suponía el ini-
cio de una larga carrera militar, brigadier en
1809, mariscal de campo en 1833. De 1833 a
1836 fue nombrado capitán general de las
Baleares. Fue, sin embargo, como tantos otros
casos, durante la Guerra de la Independencia,
cuando alcanzará verdadero protagonismo polí-
tico. Primero como fiscal militar, en la Junta
Suprema (1808); luego como diputado en Cádiz
(en 1813 y 1814). Hecho este último que coinci-
de también con su otra «mayoría de edad»: la
que se deriva del fallecimiento de su padre y del
cardenal, ambos en 1813. Vicedirector de la
Sociedad Económica Mallorquina, 1817-1819. El
prestigio e influencia adquiridas se pondrían de
manifiesto especialmente durante el Trienio.
Miembro de la Junta Militar de Mallorca como
brigadier de los ejércitos y coronel del regimien-
to de Milicias (3 marzo 1820), pronto sería nom-
brado jefe político provisional (17 marzo) y,
luego, designado diputado a Cortes (para las
ordinarias de 1820 y 1821). En abril de 1822 vol-
vería provisionalmente a la jefatura política de
Mallorca (ahora sustituyendo a Montis), hasta
febrero de 1823. Durante el Trienio, las circuns-
tancias parecen haber favorecido su prestigio
político en mayor medida que sus convicciones.
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Puede considerársele, efectivamente, un buen
exponente del más convencido moderantismo
(junto a Ayamans, a la Sociedad Patriótica Ba-
lear, al Diario Constitucional o a la Tertulia
Patriótica de los amigos de Lacy, que bajo el
pavoneo del nombre del general se caracterizó
por su reaccionarismo); pero al mismo tiempo su
firma se estampó en las inevitables medidas de
represión al amago de levantamiento absolutista
de Campos (en 1822), al igual que más adelante
su imagen «liberal» volvería a verse reforzada
cuando siendo capitán general de Mallorca tuvo
que hacer frente a la agitación carlista de
Manacor (1833). Su «programa» moderado, del
más rancio doceañismo, parecerá realizarse, al
fin, cuando tras la muerte de Fernando VII se
hace cargo de la dirección política de la isla, jun-
to a Guillermo Moragues y Rullan. Ambos con la
aureola de ex diputados en Cádiz y durante el
Trienio. Su buena imagen, se fundaba sin embar-
go, en una sólida y voluntaria vinculación a los
intereses de la nobleza y del comercio mallorqui-
nes; aunque tampoco dejó de favorecerla el
hecho de que fueran a sustituir, por fin, a las
autoridades forasteras de los años ominosos. La
culminación de la carrera y el prestigio de
Montenegro le llegaría al ser nombrado prócer
del reino (1837). Esto marcaría el final de su
carrera política que, de hecho, se había producido
ya al dimitir como capitán general en septiembre
de 1836. (Artículo escrito por Lluis Roura)

Despujol, José María. Capellán mayor de las
Descalzas Reales de Madrid; miembro honorario
del Consejo Real, 1817-1820; canónigo de Valen-
cia, miembro del Consejo de Castilla. Hacia 1828
Joaquín María Tusell interpone una querella con-
tra él, por creer que tiene relaciones con su
mujer, María Montserrat Planas. (Cat. José M.
Valdés, octubre 1996)

Despujol Villalba, Ramón Cayetano de, conde de

Fonollar, marqués de Palmerola (Barcelona, 7
febrero 1772 - ?). Cadete de Guardias Españolas,
12 diciembre 1789; se halló en el sitio de Orán,
1790, y en la guerra del Rosellón, 1793; ascendió
a alférez de Fusileros, 1 mayo 1794. Solicitó li-
cencia para casarse con María Micaela Ferrer de
San Jordi y Amigant, hija de Vicente Zaforteza y
Morro, conde de Santa María de Formiguera, na-
tural de Palma de Mallorca. Tomó parte en la

Guerra de la Independencia. Teniente coronel
agregado a Barcelona, 16 febrero 1808; y en ser-
vicio activo, 26 noviembre 1808; coronel gradua-
do, 1 junio 1809; efectivo, 7 noviembre 1809. En
la rendición de Tortosa, 2 enero 1811, fue hecho
prisionero y llevado a Francia, en donde estuvo
tres años. Vocal nombrado para la Junta o
Congreso de Cataluña, 1 abril 1812, naturalmente
no pudo presentarse. Brigadier graduado, 30
mayo 1815. Recibió el distintivo de la batalla de
Alcañiz, 12 octubre 1816; la medalla de prisione-
ro, 8 abril 1817; y la gran cruz de San Hermene-
gildo. Coronel del regimiento de Infantería de
América, 32 de línea, 1817-1818; brigadier de cuar-
tel, 26 agosto 1818. A los quince días de publicada
la Constitución en 1820 fue confinado en Mataró
por desafecto a ella, y el 5 de septiembre de 1822
fue deportado a las Baleares, hasta la caída del
sistema. Presidente de la Comisión Militar Eje-
cutiva y Permanente de Cataluña, enero 1824;
purificado, 5 marzo 1825; recibió el escudo de fi-
delidad, 30 marzo 1825. Vocal de la Junta de
Purificación de Oficiales de Cataluña, 1825-1830.
Excesivamente obeso en 1831. (AGMS; Bofarull
1886, II, p. 201)

Despujols, Ramón. Cf. Despujol, Ramón. 

Dessaire, Gabriel. Capitán que manda el ala
derecha en la batalla de las cercanías de Bañolas,
5 y 6 marzo 1811, con el segundo batallón de la
primera legión ligera. (Gazeta de la Junta-Con-

greso del Reino de Valencia, 22 marzo 1811)

Dessolle, Jean-Joseph-Paul-Augustin (Auch,
Francia, 3 julio 1767 - Saulx-les-Chartreux, 2
noviembre 1828). De familia noble, capitán en
1792, enviado a los Pirineos Occidentales, expul-
sado del ejército por ser antiguo noble, abril
1794; reincorporado y ascendido a jefe de briga-
da en 1795. Sirvió en el ejército de Italia. General
de brigada, mayo 1797; de división, abril 1799.
Jefe del Estado Mayor de Moreau, le siguió en
Alemania, pero su amistad con este general
pareció sospechosa, y desde 1804 se le mantuvo
aparte. Volvió a la actividad en 1808, al ser envia-
do a España como comandante de una división
de reserva. A partir de 1809 se le encuentra en
Toledo, Talavera, Almonacid, Ocaña y en Sierra
Morena. Parte de su correspondencia fue inter-
ceptada por la Junta Central. Gobernador de

Despujol, José María
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Córdoba en 1810, mandó también en Sevilla y en
la provincia de Jaén. Volvió a Francia en febrero
de 1811. En marzo de 1812 se le dio el mando de
Polonia en Posen, y después fue jefe del Estado
Mayor de Eugenio de Beauharnais. Enfermó en
Smolensk, y pasó al retiro el 19 de agosto de
1812. Con la vuelta de los Borbones tuvo nuevas
oportunidades; comandante de la Guardia Na-
cional de París y de la primera división militar,
jefe del Estado Mayor del conde de Artois, coro-
nel-general de toda la Guardia Nacional de
Francia, ministro de Estado y promovido a con-
de, 13 mayo 1814, par de Francia, gran cruz de la
Legión de honor. Se opuso a los Cien Días, y
Napoleón le borró del ejército, al que regresó
con la segunda Restauración. Por su oposición a
los ultras tuvo que dejar la comandancia de la
Guardia Nacional de París. Fue nombrado mar-
qués, 31 julio 1817, presidente del Consejo de
Ministros y ministro de Asuntos Exteriores, di-
ciembre 1818 - noviembre 1819. Hasta su muer-
te concurrió a la Cámara de los Pares como
monárquico liberal. (Jacques Jourquin en Tulard
1987; AHN, Estado, leg. 10 A, doc. 12)

Dessurne, Marcos. Vicecónsul en Dunquerque,
1820-1822.

Destouet, Juan Bautista (Bayona, Francia, 1757
- ?). Al servicio de la Administración española
durante muchos años, se le consideraba español.
Cabarrús le empleó como jefe de división en el
Ministerio de Hacienda afrancesado (Tribunal de
la Contaduría Mayor de Cuentas), 10 septiembre
1809. (López Tabar 2001a; Díaz Torrejón 2003b)

Desuij, Pedro. Brigadier, coronel del regimiento
de Asturias, 26 de Infantería de línea, 1817-1819. 

Desvalls, José. Mayor general, que firma el 8 de
agosto de 1808 la orden, dada por el marqués del
Palacio, para que sea apresada una fragata que
va a zarpar de Barcelona cargada de las riquezas
robadas en la ciudad. (Gazeta de Valencia, nº 25,
16 agosto 1808)

Desvalls Ardena y Alegre, Juan Antonio, mar-

qués de Lupiá o Llupiá (?, 27 octubre 1740 - Bar-
celona, 10 marzo 1819). Pertenecía a una familia
principal de Cataluña. Estudió en el Colegio de
Cordelles, regido por los jesuitas, y fue socio

fundador de la Conferencia Física, creada en
1764 por antiguos colegiales. Después fue secre-
tario y vicepresidente de la Real Academia de
Ciencias Naturales y de Artes, en la que leyó
alguna disertación de tipo científico. El marque-
sado de Lupiá procede de los Ardena: lo obtuvo
el 16 de enero de 1791. Perteneció a la Junta de
Comisionados, que allegó recursos para la guerra
de 1793. Casado con María Teresa Ribas, ya era
viudo cuando su hija María Eulalia se casó con
Felipe Amat, en abril de 1797. Con la ocupación
de Barcelona por los franceses en 1808, abando-
nó la ciudad, aunque tuvo que pagar, por medio
de representantes, las contribuciones que exi-
gieron los invasores. Convocado a la Junta de
Bayona, como representante de Barcelona entre
los títulos de Castilla, no asistió. Fue elegido el
23 de febrero de 1810 para las Cortes que fueron
de Cádiz, aunque se pensaba que iban a ser en
Sevilla. Como el estado de su salud le impedía
largos desplazamientos por mar, solicitó el rele-
vo, que obtuvo en noviembre de 1810. Fue uno
de los miembros de la comisión nombrada para
redactar el proyecto de contribución única para la
provincia, ya que al parecer tenía competencias
de tipo hacendístico. (Sanz Cid 1922; Morán
1985; Bofarull 1886, II, p. 165; Catálogo Títulos
1951)

Desvalls Ribas, Juan (Barcelona, 27 agosto 1775
- ?). Hijo del anterior y de su esposa María Tere-
sa Ribas, marquesa de Alfarrás; ingresó de cade-
te en Reales Guardias Españolas el 27 de agosto
de 1791, participando en la guerra de Francia de
1793 y la campaña de Portugal de 1801. El  de 11
de agosto 1804 obtuvo licencia para casarse con
María Elena de la Cruz Fort y San Maurín. Luchó
también en la Guerra de la Independencia, y a su
término, el 2 de septiembre de 1814, fue nombra-
do gobernador del castillo de Montjuich. Caballe-
ro de San Juan, gran cruz de San Hermenegildo,
en marzo de 1820 fue depuesto de su mando en
Montjuich, y a los tres días, habiendo sido forza-
da su casa a las 11 de la noche por el pueblo amo-
tinado, después de haber estado preso toda la
noche, tuvo que salir del Principado. Al mes y
medio se le hizo volver, se le dio el retiro, estuvo
unos meses tranquilo en una casa de campo, pero
habiéndose renovado las proscripciones se le
puso en la lista. Avisado a tiempo, se fue a Vina-
roz, donde posee tres casas, pero tampoco se le
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dejó tranquilo, pues se intentó que le expulsase el
capitán general de Valencia y, al no conseguirlo, se
le abrumó a impuestos y se le ocuparon las tres
casas para utilizarlas como fuertes contra las par-
tidas realistas. Tuvo que irse a Peñíscola, pero el
gobernador Valterra representó al general Bazán
que si estaba en la plaza no respondía de ella, por
lo que volvió a Vinaroz como arrestado y bajo vigi-
lancia. Se marchó a la montaña, y después se pre-
sentó en Valencia a los aliados, a la entrada de
éstos en la ciudad. Fue objeto de burlas y despre-
cios, se le llamó faccioso y servilón, «pero a pesar
de todo sus ideas han sido siempre las que deben
ser y serán; y su adhesión a la Real Persona de
V. M. la regular de un militar de 38 años de servi-
cio sin haber jamás faltado a su honor». Frase con
la que termina su escrito de purificación, que se
conserva manuscrito, y que firma en Barcelona el
12 de agosto de 1824. Ascendió a brigadier de
Infantería el 28 de agosto de 1825, fue nombrado
gobernador de Sevilla el 23 de marzo de 1828, y
quedó de cuartel en Barcelona el 1 de marzo de
1829. Posee el escudo de fidelidad. Aún vive en
1846, con muchos achaques. (AGMS)

Desvé, Barón Benjamín Alejandro. Vicecónsul en
Caen, 1820.

Desy, Domingo. Vicecónsul en Quarte (Italia),
1815-1822.

Deu, Francisco de (San Feliu, Barcelona, ? - ?).
Comandante del apostadero de Mombuy (Barce-
lona), agosto 1808, encargado del suministro de
raciones en el ejército en el Vallés, 1809 (Diario

Mercantil de Cádiz, 7 septiembre 1808; AHN,
Estado, leg. 33 B, doc. 145). Puede ser Deu y
Colomer.

Deu, José (San Cugat del Vallés, Barcelona, ? -
Barcelona, 13 octubre 1812). Convicto de asesi-
no y ladrón en brigada, la Comisión Militar le
condenó a ser ahorcado el 12 de octubre de
1812, lo que se cumplió el siguiente día. (Diario

de Barcelona, 14 octubre 1812)

Deu y Colomer, Francisco de. Comandante, autor
del parte fechado en Conreria, 15 agosto 1809,
sobre la acción de San Andrés, en el Besós, del
10 al 11 de agosto, que mandó. Envía otro parte,
Conreria de Montalegre, 5 septiembre 1809,

sobre un intento fallido de los franceses para
dominar su campamento. (Gazeta de Valencia,
1 y 22 septiembre 1809)

Deval, Constantino. Encargado de Negocios de la
España de José I en Constantinopla. Escribió al
cónsul en Esmirna, Benito Soler, para que reco-
nociese a José I, pero Soler contestó el 16 de
junio de 1810 rotundamente en contra. (Gazeta

de Aragón, 17 octubre 1810)

Devaux. Jefe del Estado Mayor del ejército fran-
cés sitiador de Gerona, que el 5 de agosto de
1808 dirige un oficio a la junta de esta ciudad, en
nombre del general Duhesme, para poner de
relieve la humanidad de los franceses (Gazeta

de Valencia, 19 agosto 1808). Ayudante, cuyo
asesinato estaba previsto en la llamada «conspi-
ración de los venenos», 1812. Nombrado jefe de
las tropas expedicionarias de la Cataluña Baja,
25 marzo 1813. (Mercader 1949; Diario de Bar-

celona, 23 marzo 1813)

Devece, Serapio. Cabo primero del regimiento de
Caballería de Almansa, llamado a declarar por el
alcalde Matías Herrero Prieto el 1 de febrero de
1825, en relación con la causa de Vinuesa.
(Diario de Madrid, nº 33, 2 febrero 1825)

Devis, Vicenta (Valencia, ? - ?). Viuda del im-
presor de Valencia Agustín Laborda y Campo,
natural de Barbastro (Huesca), fallecido antes
del 22 de mayo de 1776. En esta fecha figura su
viuda como continuadora de la empresa. Se
conocen ediciones suyas desde 1780 hasta
1819, año probable de su muerte. (Serrano y
Morales 1898)

Devos, Felipe. Vicecónsul en Calais, 1820-1822.

Dewitte, Carlos. Mariscal de campo, gobernador
de Badajoz, cesado el 7 de noviembre de 1809.
(AHN, Estado, leg. 42 A)

Deza y Goyri, José. Presbitero, autor de siete
cartas a Jaime Tro e Ibars, fechadas en Cádiz y
Laguna, 1823-1837, en las que se queja amarga-
mente del comandante general de las Canarias
Francisco Tomás Morales. Parece que lo detuvo
y lo desterró. (Manuscrito ofrecido por cat. 20 El
Camino de Santiago, junio 2002)

Desvé, Barón Benjamín Alejandro
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Dherbe, Manuel. Presbítero, ecónomo de las
Amigas, curador de Santa Justa y Rufina, a
quien se destina una onza de oro y veinticinco
ejemplares del Catecismo político acomoda-

do a la enseñanza de la juventud de uno y

otro sexo, Sevilla, 1822, lo que acaso podría
indicar que es el autor. 

Diablo, el. Cf. Montanera, Santiago.

Diago, Vicente. Regidor de Huesca, marzo 1808,
nombrado vocal de la junta de la ciudad, 18 julio
1808. El 4 de septiembre de 1823 es uno de los
firmantes del manifiesto conjunto del Ayunta-
miento, cabildo y claustro de la Universidad en
contra de la idea de establecer Cámaras en Espa-
ña. (Gil Novales 1990a)

Díaz, Agustín. Elector de parroquia por la de
Santa Cruz en Cádiz, 24 julio 1810. Obtuvo 21
votos. Electo alcalde de Cádiz, 27 diciembre
1812; autor, con Tomás de la Cuesta, José Anto-
nio de Puyade e Isidro de Angulo, del Estado

general de las personas que han fallecido en

los 12 meses de este año y se han sepultado en

el cementerio de Puerta de Tierra de esta

ciudad, Cádiz, 31 diciembre 1813. (Diario

Mercantil de Cádiz, 27 julio 1810; El Redactor

General, 28 diciembre 1812; Riaño de la Iglesia
2004)

Díaz, Andrés (? - ?, 23 diciembre 1811). Vecino
de Almensilla (Sevilla), guerrillero patriota, al
que se dio garrote por orden de la Junta Criminal
de Sevilla. (Scotti 1995)

Díaz, Bernabé. Sargento segundo de Dragones de
la Reina. Distinguido por su patriotismo cuan-
do la intentona absolutista del coronel Morales,
Ávila, 1820. (El Universal Observador Espa-

ñol, 18 diciembre 1820)

Díaz, Eugenio. Representante de los gremios
menores de Madrid, diputado por los mayores,
que el 11 de diciembre de 1808 toma parte en el
acto de homenaje, acompañado de petición, que
se hace al emperador de los franceses. (Gazeta

de Madrid, 16 diciembre 1808)

Díaz, Francisco. Canónigo, vocal de la Junta de
Toledo. (AHN, Estado, leg. 40, expte. 62/3)

Díaz, Francisco. Sociedad Patriótica de Cáceres,
28 junio 1820.

Díaz, Francisco. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821. Puede ser el mismo que el
anterior.

Díaz, Francisco (San Martín de Pusa, Toledo, h.
1784 - ?). Sargento segundo de Infantería, viudo
cuando fue preso el 2 de abril de 1825, acusado
de alta traición, según se dice por haber dado un
¡Viva a la Constitución! Condenado por ello a la
pena de horca, para la que se señaló la fecha del
2 de agosto. Las damas de Madrid consiguieron
a última hora su indulto. (Morales Sánchez
1870)

Díaz, Francisco, alias el Cojo. Guerrillero jefe
de partida en la Guerra de la Independen-
cia. (Diario Mercantil de Cádiz, 24 febrero
1811)

Díaz, Francisco, alias Mingana o Mingano.

Guerrillero afrancesado que, al frente de su par-
tida, actuaba en la zona de Vélez-Málaga, a partir
de 1810. Tanto su partida, como la de Villarreal,
habían sido creadas por Berton. (Convocatoria
1812; Rubio-Argüelles 1956)

Díaz, Francisco de Paula. Sociedad Patriótica La
Fontana de Oro, 3 junio 1821. Publica en El

Telégrafo, Madrid, 2 septiembre 1822, el artícu-
lo «Tolerancia de opiniones y castigo de hechos»,
en el que defiende a las sociedades patrióticas y
pone los ejemplos de Franklin y los Estados
Unidos. (Gil Novales 1975b)

Díaz, Gorgonio. Cf. Díaz, Gregorio.

Díaz, Gregorio. Subteniente gobernador de la isla
de Cabrera, 1817-1818. Teniente gobernador del
castillo de Bellver, Mallorca, 1819-1821.

Díaz, Isidro. Comandante del regimiento de Se-
villa, 14 de Infantería de línea, 1822-1823.

Díaz, fray José. R. P. agonizante, que el 14 de
febrero de 1813 se encarga de dar una plática
moral en una misión, sólo para hombres, del con-
vento de Sto. Domingo, en Alicante. (El Im-

parcial, Alicante, 5 y 14 febrero 1813)
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Díaz, José. Profesor de geografía en el Instituto
Jovellanos, de Gijón, 1816-1821. (Lama y Leña 1902)

Díaz, José. Secretario de los que piden la capitu-
lación de El Ferrol, 26 enero 1809. (Gazeta de

Madrid, 28 febrero 1809)

Díaz, José. Magistrado interino de la Audiencia
de Galicia, 1822.

Díaz, José. Intendente de provincia, 1820-1822.

Díaz, José (o Díez). Capitán del regimiento
de Infantería de Borbón, habilitado entre los de
Murcia, ilimitado en 1823. Masón en Valencia,
1827, se dice que es jefe de esa corporación. (De-
claraciones de V. R. en Colección Causas 1865, V,
p. 294-296)

Díaz, José, alias el Húsar. La banda de Pinto el
29 de septiembre de 1811 persigue a la de Díaz,
con la que se encuentra en Oquendo (Álava), se
tirotearon, y Díaz se rindió a Pinto. Luego pasa-
ron a Llodio, y a San Miguel de Basauri (Vizca-
ya), en donde había romería. (Carta de Juan José
Vildósola, Bilbao, 1 octubre 1811, interceptada y
publicada en Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, nº 113, 12 noviembre 1811)

Díaz, José Domingo. Comisario ordenador hono-
rario, 1821-1823.

Díaz, José Domingo. Médico venezolano, gradua-
do en España, redactor con Miguel José Sanz del
Semanario de Caracas, 4 noviembre 1810 - 21
julio 1811. Enemigo de la independencia, al acer-
carse Bolívar a Caracas huyó a Curaçao. Allí
publicó Seis manifiestos o proclamas fechados

en Curazao en 15 octubre 1813, 30 octubre

1813, 24 diciembre 1813, 29 enero 1814, 5

abril y 4 junio 1814, reproducidos todos juntos
en Puerto Rico, hacia 1815. Regresó de Curaçao
en 1814 para dirigir la Gaceta de Caracas, 1
febrero 1815 y 13 junio 1821, de subido color
realista. Tradujo, de Santiago Jonama, Cartas al

señor abate de Pradt por un indígena de la

América del Sur, Caracas, 1819, y Madrid, 1829.
Publicó Manifiesto que de la orden de la Junta

de Conciliación… sobre todo lo obrado hasta

la conclusión de los tratados de armisticio,
Caracas, 1821, reimpreso en Madrid, 1821.

Siguió con Epítome de la vida política de don

Andrés Level de Goda, fiscal de la Hacienda

Pública de Venezuela, Madrid, 1822; y sobre
todo Recuerdos sobre la rebelión de Caracas,
Madrid, 1829. (Millares Carlo 1969; Palau y
Dulcet 1948 y 1990)

Díaz, José Julián. Afrancesado, archivero del Mi-
nisterio de Negocios Eclesiásticos, 1810. (Gazeta

Extraordinaria de Valencia, 29 abril 1810)

Díaz, José María. Autor de Oración fúnebre...

exequias... San Isidro... en sufragio por el

alma del doctor D. Matías Vinuesa López

de Alfaro, Madrid, León Amarita, 1824. (Cat.
Casa Subhastes Barcelona, septiembre-octu-
bre 1998)

Díaz, Juan Antonio. Comisario de Guerra ha-
bilitado, fugado de Valencia se presentó en
Cádiz. (Diario Mercantil de Cádiz, 12 julio
1812)

Díaz, Manuel. Vocal de la Junta de la villa y seño-
río de Molina, 1809. (AHN, Estado, leg. 15)

Díaz, Manuel. Empleado en el resguardo de
Málaga, uno de los comisionados para inspeccio-
nar y reconocer a toda clase de gente sospecho-
sa. El 29 de abril de 1809 detuvo en Villalta
(Córdoba) a Pedro Sedeno. (AHN, Estado, leg.
29 G, doc. 244)

Díaz, Manuel. Teniente de rey en San Sebastián,
1817-1820.

Díaz, Manuel. Regidor de Córdoba, muy elogiado
en un manifiesto, sin firma, publicado en Diario

Gaditano, 14 abril 1821. 

Díaz, Manuel Antonio. Confidente que en la
Puebla de Montalbán (Toledo) tenía José Gon-
zález de la Torre. (AHN, Estado, leg. 29 G,
doc. 238)

Díaz, Mariano. Teniente de la partida de Tomás
Campillo que el 23 de noviembre de 1811, entre
Monforte (Teruel) y Plenas (Zaragoza), retuvo al
enemigo, mientras la partida se ponía a salvo.
(Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, 13 diciembre 1811)

Díaz, José
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Díaz, Mariano. Grabador que acuñó en la Casa de
Moneda de Madrid el reverso de las medallas
conmemorativas de la boda de S. M., 1824. (Ca-
talina 1980)

Díaz, Miguel. Comandante de escuadrón. En un
parte a la Junta de San Clemente, fechado en
Infantes, 8 julio 1810, informa de que concluida
la acción del día 4, acampó en Cozar, a dos leguas
de Infantes, y atacó el 7 a los franceses de este
pueblo, haciéndolos huir, y ocupándolo (Gazeta

de Valencia, 27 julio 1810). Comunica a la Junta
de Murcia, Alcázar de San Juan, 29 diciembre
1810, que hallándose el 28 en Campo de
Criptana, sabiendo que el enemigo se encontra-
ba en Alcázar con 350 infantes y un cañón de a
4, determinó atacarle. En combinación con el
escuadrón de Claudio Escalera, y utilizando
varias guerrillas, quiso forzar al enemigo a una
batalla. No lo consiguió, pero los franceses aban-
donaron la ciudad con grandes pérdidas (Gazeta

de la Junta-Congreso del Reino de Valencia,
15 enero 1811). El 17 de febrero de 1811, junto
con Claudio Escalera, y sus escuadrones de
Caballería, se presentó a la Junta-Congreso de Va-
lencia para ofrecer sus espadas en su defensa,
continuando en Valencia lo que habían hecho en
la provincia de La Mancha. (Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, nº 22, 22
febrero 1811)

Díaz, Miguel. Cf. Díaz Volanter, Miguel.

Díaz, Ramón. Autor de un artículo comunicado,
en el que denuncia al asentista del Hospital
Militar de Algeciras, que saca todos los meses
40.000 reales de la Tesorería de Ejército, aunque
sus gastos no llegan a los 10.000. (Diario

Gaditano, 21 abril 1821)

Díaz, Ramón María (Infiesto, Asturias, h. 1777 - ?).
Abogado, comisario de Guerra, 22 julio 1808; ins-
pector general de Hospitales del cuerpo de Obser-
vación de Navarra y Guipúzcoa, 1815; nombrado el
22 de agosto ministro principal y comisario de
Hacienda, con cuyo carácter hizo la expedición a
Francia el 27 del mismo mes. Cruz de distinción de
Asturias, 1816. Contador honorario de ejército,
1819-1830; intendente de provincia, 21 febrero
1821; intendente militar de segunda clase en 1837,
e intendente de primera en 1847. (AGMS)

Díaz, Ramón María. Intendente de provincia,
1820-1822, diferente al parecer del anterior.

Díaz, Ramón María. Comisario de Guerra, 1815-
1823.

Díaz, Santiago (Mailan, acaso Mairan, Lugo, ? -
?). Soltero, desertor del regimiento de Fernando
VII, se le siguió en Madrid causa por el juez de
primera instancia Julián de Sojo, por el robo que
hizo el 27 de septiembre de 1820 de un talego de
ropa blanca a la lavandera María Moreno. Se le
sentenció el 5 de marzo de 1821, condenándole
a cuatro años de presidio en Ceuta, al pago de
costas y apercibimiento. (El Universal Obser-

vador Español, 15 marzo 1821)

Díaz de Arcaya, Agustín. Chantre de la colegiata
de Vitoria. Recibió la Orden Real de España, 14
agosto 1811 (Gazeta de Madrid del 15). (Ce-
ballos-Escalera 1997)

Díaz de Arcaya, Juan Manuel. Comisario general
de Policía de la provincia de Soria, autor de una
carta, Soria, 28 agosto 1811, dirigida al comisario
general de Policía del quinto gobierno de Es-
paña, que fue interceptada, en la que expresa la
situación desesperada en que se halla por el
dominio que ejercen en la provincia los brigantes
Amor, Durán, Tabuenca y otros. (Gazeta de la

Junta Superior del Reino de Valencia, 15
noviembre 1811)

Díaz de Arce, Manuel. Juez de primera instancia
de Garachico (Canarias), 1822; y juez de prime-
ra instancia de Icod, 1823.

Díaz Avilés, José. Refugiado en Inglaterra, que en
enero de 1829 cobraba una libra y doce chelines
mensuales del Comité de Ayuda, más la misma
cantidad por la mujer, y una libra y diez chelines
por tres hijos. (SUL, Wellington Papers)

Díaz Benjumea, José. Habilitado del segundo
batallón del segundo regimiento de Sevilla, al
que el brigadier Miguel Alcega habría arrebatado
58.000 reales, según acusación de Cayetano Ola-
rra. (El Redactor General, 24 septiembre 1812)

Díaz Bermudo, Francisco. Regente de la Au-
diencia de Sevilla, vocal de la Junta Suprema,
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28 mayo 1808, firmante del Manifiesto o decla-

ración de los principales hechos que han

motivado la creación de esta Junta Suprema

de Sevilla que en nombre del señor D. Fer-

nando VII gobierna los reinos de Sevilla,

Córdoba, Granada, Jaén, provincias de Ex-

tremadura, Castilla la Nueva y demás que

vayan sacudiendo el yugo del emperador de

los franceses, Sevilla, 17 junio 1808, y Cádiz,
1808; aparece también en el Diario Mercantil

de Cádiz, entre los números 202 y 204 (co-
leccionado en Demostración de la lealtad

española, I). Regidor del Ayuntamiento de Se-
villa, 1 agosto 1809. (Diario Mercantil de

Cádiz, 5 junio 1808; AHN, Estado, leg. 1 I, doc.
27; Riaño de la Iglesia 2004)

Díaz Bermudo, Francisco (Granada, ? - ?). Cade-
te en el regimiento provincial de Las Palmas,
Canarias, 18 septiembre 1800. Participó en la
Guerra de la Independencia, en la que fue capi-
tán agregado el 17 de agosto de 1808 y efectivo
el 15 de abril de 1809. Comandante del batallón
de Infantería ligera de Canarias, 1821-1823. Fir-
ma un aviso como tal en Diario Gaditano, 4
febrero 1821. Firmante de la Protestación del

gobierno de Cádiz a su vecindario, a la

España, a la Europa, Cádiz, 1 mayo 1821,
publicada en Diario Gaditano, 4 mayo 1821:
«aunque los austríacos hayan ocupado Nápoles,
en Cádiz no se perderá la libertad; si hace falta
será la tabla de salvación para la patria». En un
artículo comunicado se excusa de que la preci-
pitación con que se ha hecho salir para La
Carraca al batallón de Canarias le ha impedido
despedirse de las señoras que, a la entrada del
cuerpo en Cádiz, tuvieron la bondad de ofrecer-
les su casa (Diario Gaditano, 6 mayo 1821).
Nombrado comandante del regimiento de la
Corona, en Cuba, pero el capitán general se
negó a darle el empleo, permutándoselo por el
de gobernador del castillo de la Cabaña, marzo
1837. Con fecha La Habana, 26 septiembre
1836, hay una referencia en su expediente a
canciones subversivas. Ya había muerto el 17 de
septiembre de 1838, cuando su viuda, Rafaela
Domínguez, firma en La Habana un escrito como
tal. (AGMS)

Díaz Bermudo, José. Alcalde mayor de Canarias,
1817-1819. 

Díaz Berrio, Salvador. Segundo comandante del
regimiento de Infantería ligera de Canarias, 1817-
1818; coronel comandante del regimiento de
Soria, 11 de Infantería de línea, 1821.

Díaz Caballero, Ángel. Oficial segundo escribien-
te de la Superintendencia General de Juros,
fugado de Madrid, llegó a Cádiz. (Diario Mer-

cantil de Cádiz, 13 julio 1811)

Díaz Caneja, Joaquín (Sajambre, León, ? - ?). Aboga-
do, diputado a las Cortes de Cádiz por León, elegido
el 29 de agosto de 1810, juró el 14 de octubre de
1810. Jefe de la sección de Ultramar de la Secreta-
ría de Gracia y Justicia, 1821-1823; fiscal de la
Asamblea de la Real Orden Americana de Isabel
la Católica, 1823. Ministro interino de Gracia y Jus-
ticia un solo día, el 27 de septiembre de 1835; dipu-
tado por León en 1837-1838; senador electo siempre
por León, juró el 20 de noviembre de 1837, de nue-
vo diputado en 1839 y en la segunda legislatura
de 1843, senador vitalicio, juró el 17 de diciembre de
1845; ministro de Gracia y Justicia, 12 abril 1846 -
28 enero 1847. (Calvo Marcos 1883; Moratilla 1880)

Díaz Canel, Lope. Juez de primera instancia de
Ribadeo (Lugo), 1822-1823.

Díaz Canseco, Anselmo. Corregidor de Benavi-
des de Orbigo (León), que en 1808 recibió con
entusiasmo a los franceses, por lo que éstos le
nombraron corregidor de Astorga, 27 abril 1810,
y en agosto vocal de la Junta Provincial de León.
Juez de primera instancia de Villafranca del Bier-
zo, 1823. (Gómez Bajo 1986)

Díaz Capilla, Jacinto. Teniente coronel, sargen-
to mayor de Melilla, 1801. Gobernador de Melilla,
1804-1821; vocal de su Junta en 1810. (Diario

Mercantil de Cádiz, 25 abril 1810)

Díaz de Carmona, Francisco de Paula. Autor de
Zaragoza modelo de valor a la España, y ad-

miración al mundo, fechado en Alcalá la Real
(Jaén), 27 mayo 1809. (AHN, Estado, leg. 19 A,
doc. 3)

Díaz del Castillo, Ángel. Teniente de rey absolu-
tista en Cádiz, 1823, que, tras la expulsión de
Fabre D’Aulnoy, pasó a ser gobernador interino.
(Butrón 1996)

Díaz Bermudo, Francisco
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Díaz del Castillo, Cayetano. Sargento mayor del
regimiento de Milicias Provinciales de Sevilla,
1817-1822. Coronel, gobernador de Ayamonte,
purificado el 27 de abril de 1826. (AGMS, expte.
Pedro Adorno y Spínola)

Díaz del Castillo, Manuel. Alcalde mayor de
Cañete la Real (Málaga), 1817-1820.

Díaz de Córdoba, Antonio. Capitán del puerto de
Sevilla, 1819-1823.

Díaz Cote, Francisco Javier. Presbítero, que ha
llegado a Cádiz fugado de Madrid, octubre 1811.
Abogado del Colegio de Cádiz, 1812. Vivía en la
calle del Empedrador, nº 192. (Diario Mercantil

de Cádiz, 27 octubre 1811; Abogados 1812)

Díaz Crespo, Manuel. Manchego, masón proba-
blemente, quien comparaba la misa con las
representaciones de títeres. Parece que no era el
único. (Romera 2004)

Díaz Delgado y Gabaldón, fray José (Granada, 21
abril 1735 - ?). Profesó en la Orden dominica en
el convento de Santa Cruz de Granada a la edad
de 17 años, fue profesor de filosofía y teología en
el mismo, y ganó por oposición la cátedra de
Cano en la Universidad de Granada. Fue secreta-
rio de tres provinciales, y él mismo fue elegido
provincial en 1787, pero al no poder asistir al
capítulo electivo, el nombramiento se demoró
hasta el 8 de mayo de 1802. Vicario general de la
orden, 5 mayo 1805. Lo era en 1808, cuando fue
convocado para asistir a la Junta de Bayona,
pero logró zafarse. Se halló en Valladolid, residió
en Salamanca entre el 1 y el 10 de julio, y de allí,
por Extremadura, se marchó a Andalucía, todo
ello en tartana. (Salvador 1991)

Díaz Díaz, Gregorio (Mascaraque, Toledo, 16 sep-
tiembre 1755 - ?). Soldado en 1776; primer sub-
teniente de Infantería, 1800; gobernador de
Cabrera (Baleares), 1803. Gobernador del casti-
llo de Bellver (Mallorca), 1818-1821. (AGMS)

Díaz Espada y Landa, Juan José (Arroyabe, Álava,
21 abril 1756 - La Habana, 12 agosto 1832). Estu-
dió en la Universidad de Salamanca. Obispo de La
Habana, 11 agosto 1800, ciudad a la que llegó el 25
de febrero de 1802, gran cruz de Isabel la Católica;

autor de Carta pastoral, La Habana, 2ª ed., 1811.
En una representación a las Cortes habría pedido
que se restituya al obispado su dignidad primitiva.
Elegido el 14 de marzo de 1814 diputado para las
Cortes de 1815-1816, no llegó a ejercer el cargo
por la abolición del sistema constitucional. Publicó
también Circular al venerable cabildo de su

santa iglesia catedral y al clero secular y regu-

lar de su diócesis, La Habana, 1824. Se le cita
decididamente entre los ilustrados, partidario en
1826 y años siguientes de liberar a la Universidad
de La Habana del control de los dominicos. Liberal,
depositó toda su confianza en Félix Varela, y como
símbolo hizo guardar la Constitución española en
el sarcófago de Cristobal Colón. Póstumamente
apareció Sínodo diocesano, La Habana, 1844.
(Guía del Estado Eclesiástico Seglar y Regular

de España, 1825; El Redactor General, 1 marzo
1813; Palau y Dulcet 1948 y 1990; Valdés 1879;
Altshuler 2004, Moreno Fraginals 1995)

Díaz Flor, Francisco A. Secretario del Ayunta-
miento de Cuenca, 1820. (El Universal Obser-

vador Español, 16 mayo 1820)

Díaz Franco, Juan José. Presbítero y racionero,
abogado del Colegio de Cádiz, nombrado fiscal
general eclesiástico por el vicario Mariano Martín
Esperanza, 1812. La Regencia anula el nombra-
miento, pero el interesado lo recupera con el
absolutismo. En 1825 sigue como racionero. En
1812 vivía en la calle de Sopranis, nº 113.
(Abogados 1812; El Redactor General, nº 690, 5
mayo 1813; Guía del Estado Eclesiástico Se-

glar y Regular de España, 1816 y 1825)

Díaz García, Juan. Liberal de Lucena. (AHN, Con-

sejos, leg. 3804)

Díaz García, Pedro. Diputado por Extremadura a
las Cortes ordinarias de 1813-1814. (Lista Dipu-
tados 1813)

Díaz Gil, José. Orador en la Junta Patriótica
Constitucional de Amigos del País, Sevilla, 24
abril 1820. Reunión Patriótica de Sevilla, 30 junio
1820. Oficial de la Secretaría de Gracia y Justicia,
1822-1823. 

Díaz González, Lorenzo. Cirujano del ejército
consultor de número, 1819. 
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Díaz Granados, Esteban. Oidor honorario de la
Audiencia de Santafé de Bogotá, 1818-1819. 

Díaz Hernández, Manuel (Santa Cruz de La Pal-
ma, Canarias, 9 mayo 1774 - Canarias, 5 abril
1863). Hijo de Francisco Díaz Leal, quien emigró
a Cuba en busca de fortuna y nunca más volvió,
y de Francisca Hernández Carmona, fue recogido
y educado por un tío materno, quien le colocó de
mozo de coro en la parroquia del Salvador. Allí se
hizo sacerdote, siendo nombrado beneficiado
por cédula de 28 de noviembre de 1799. Se le
debe un exhorto en favor de la vacuna antivarió-
lica, 1804. En 1808 fue representante de La Pal-
ma en la Junta Suprema de Canarias constituida
en La Laguna. En 1817 fue nombrado rector de
su parroquia, y en 1818 vicario general de La Pal-
ma. El 11 de junio de 1820 pronunció desde el
púlpito otro exhorto, que fue publicado en
Madrid, 1822, que era una exaltación de la Cons-
titución, en la que no veía ningún obstáculo para
la religión. Se discute si fue masón o rosacruz. Lo
fuera o no, su fama de clérigo liberal le valió en
1823 once años de destierro en Tenerife, sólo
interrumpidos por seis meses de permiso en La
Palma. En 1835 volvió a su parroquia, a la que se
dedicó enteramente. Incluso dio vida en ella a
una pequeña orquesta, para la que compuso
algunas obras musicales, entre ellas un Misere-

re. Sus sermones transparentan también el cris-
tianismo liberal de este sacerdote. (Millares
Torres 1982)

Díaz Herrera, Manuel (Sevilla, 1762 - La Coruña,
?). Guardia marina en 1774, casado con Rosa de
Mella en 1785, navegó por Europa y América, se
encargó de la Comisión Hidrográfica en el Seno
Mexicano, al mando del bergantín guardacostas
Saeta. En 1791 auxilió a los astrónomos portu-
gueses en las operaciones preparatorias, que
verificaron en Galicia, para la continuación de su
meridiano. Colaboró en el Almanaque Náutico,
1792-1795, e hizo los planos de la fragata Prue-

ba. Capitán de fragata en 1802. Mayor general de
Marina del Cuarto Ejército de Operaciones y
gobernador militar de Pasajes (Guipúzcoa),
1813. Brigadier de Marina, 1815. Teniente de
rey en San Sebastián, enero 1820, juró la Cons-
titución a mediados de marzo al frente del re-
gimiento de Extremadura, de guarnición en San
Sebastián. Nombrado gobernador militar de

San Sebastián, 31 marzo 1820 - noviembre 1821,
en cuyo mes fue trasladado de cuartel a La
Coruña. Publicó Proyecto de corrección cris-

tiano-astrónomo-española para el calenda-

rio romano que ofreció a su nación en el año

1813..., Madrid, 1821. Impurificado en primera
instancia, purificado en segunda en 1827. Po-
seía la gran cruz de San Hermenegildo. (AGMS;
Méndez Bejarano 1989; cat. El Renacimiento,
junio-julio 1987)

Díaz Hortega, Juan. Capitán de Artillería, retira-
do con grado de teniente coronel, que hasta
1808 sirvió de comandante de Armas en Burgos.
Hermenegildo Rodríguez de Rivera decretó su
prisión en el convento de San Pablo (en Burgos
no había cárcel) y secuestro de bienes, y en
noviembre de 1808 lo entregó al alcaide del Alcá-
zar de Segovia. (AHN, Estado, leg. 29 G, doc.
225)

Díaz Iglesias, Eusebio. Vocal del Ayuntamiento
Constitucional de Ávila, 6 agosto 1812. Siguió en
el puesto con los franceses, hasta la definitiva
liberación de la ciudad, 27 mayo 1813. Y de nue-
vo, regidor constitucional, 1 enero 1814. (Sán-
chez Albornoz 1911)

Díaz Iglesias, José. Escribe una carta, Santander,
11 noviembre 1808, a Joaquín de Ceballos, sobre
las dificultades económicas del ejército, carta
que fue interceptada. (Gazeta de Madrid, 25
diciembre 1808)

Díaz Imbrecht y Catalá, José. Cf. Díez Imbrecht
Catalá, José.

Díaz Inguanzo, Francisco. Magistrado honorario
de la Audiencia de Cuba, 1817-1819. 

Díaz Jiménez, José María. Presbítero y predi-
cador de S. M., traductor de José Antonio
Guattani, Pompa fúnebre por las solemnes

exequias de María Isabel de Braganza, cele-

bradas en Roma de orden de S. M. C. su

augusto consorte Fernando VII en el año de

1819, manuscrito, 1820 (en la Biblioteca de
Palacio, Avisos. Noticias de la Real Bibliote-

ca, nº 42, julio-septiembre 2005). Autor de
Oración fúnebre que en las solemnísimas exe-

quias... en sufragio por el alma de D. Matías

Díaz Granados, Esteban
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Vinuesa López de Alfaro, asesinado en la

cárcel de la Corona por la facción revolu-

cionaria en la tarde del día 4 de mayo de

1821, Madrid, León Amarita, 1824. (Cat. 185 E.
Rodríguez, 1995)

Díaz de Lavandero, Pedro Alcántara. Diputado
por Palencia a las Cortes ordinarias de 1813-
1814. Intendente de Guadalajara, nombrado por
la Junta de Oyarzun, 12 mayo 1823. (Lista Di-
putados 1813; Boletín de la Junta Provisional

de Gobierno de España e Indias que gobierna

el reino durante el cautiverio del rey nuestro

señor, 14 mayo 1823)

Díaz Lorenzana, Pedro. Corregidor afrancesado
de Dueñas (Palencia), en donde recibió a José I
en 1811. (Martin 1969)

Díaz Lozano, Juan. Verdugo de Valladolid, llama-
do el 4 de julio de 1809 a la comandancia militar
francesa por la huida de su hijo José, que se
había hecho guerrillero. Partió en su busca, con
licencia, recorriendo entre el 6 y el 15 de julio
varios pueblos de Valladolid, Segovia y Madrid,
desistiendo al fin; sacó clandestinamente a su
mujer y a otro hijo pequeño, y se marcharon a
Madrid. En febrero de 1813 dirige una instancia
(publicada por Sánchez Fernández), justificando
su conducta. Recupera el empleo. En mayo de
1814 será el ejecutor de José Vinuesa. (Sánchez
Fernández 2001)

Díaz Luna, José Ignacio. Cura de Izúcar (México).
Elegido diputado propietario el 17 de septiembre
de 1820 por Puebla de los Ángeles (Virreinato de
Nueva España). No se presentó a las cortes por
motivos de salud. (ACD, Documentación Electo-

ral, leg. 7, nº 17 y 23; Benson 1971)

Díaz Luzeredi, Guillermo. Cf. Elizalde Urdiroz,
Miguel.

Díaz Madroñero, Galo. Gobernador de Villanueva
de la Serena, 1815-1820. 

Díaz Malo, Eusebio. Impresor de Cádiz, 1821-
1831. 

Díaz Manzanares, José. Oficial de la secretaría de
la Comisión de Instrucción Pública, 1821. Autor

de Resumen del arte de escribir, Madrid, 1818;
y de Nulidades de la enseñanza mutua por

Lancaster, comparada con los sistemas espa-

ñoles, Madrid, 1821. Cf. su carta en El Especta-

dor, 28 agosto 1821, sobre la enseñanza mutua.
(Gil Novales 1975b)

Díaz Matamoros, José. Médico inspector del
barrio de la Viña, en Cádiz, 1811, autor de El

médico del Hospital de Mujeres responde a la

enfática censura que se le hace en las refle-

xiones acerca del estado de salud del mes de

septiembre, insertas en el Redactor núm. 134,
Cádiz, 1811, respuesta algo destemplada a
Francisco Flores Moreno. (Diario Mercantil de

Cádiz, 5 septiembre 1811; Riaño de la Iglesia
2004)

Díaz Molín, Nicolás. Corregidor de Villamartín
(Cádiz), 1817-1820.

Díaz Molina, José. Comisario honorario de Gue-
rra, 1818-1823.

Díaz Monasterio, Leandro. Afrancesado, juez
de encomiendas en la provincia de Toledo.
Comisionado de la Orden Real de España, que
desde Elche de la Sierra, 16 marzo 1812, pasó
a los pueblos de la comarca una circular, publi-
cada con notas por el Noticiero de Vique del
16 de julio, y copiada, sin ellas, por el Diario

de Barcelona, 28 julio 1812. (Diario de Bar-

celona, cit.; Diario Mercantil de Cádiz, 12
junio 1812)

Díaz del Moral, Antonio. Secretario honorario
del rey, diputado por Granada a las Cortes ordi-
narias de 1813-1814, cuarto secretario de las
mismas, y a las de 1820-1822. Jefe general in-
terino de liquidación, reconocimiento y expo-
sición de documentos de la deuda pública.
Nombrado ministro de la Gobernación de la
Península, encargado interinamente de la de
Ultramar, 28 febrero 1823; le fue admitida la
dimisión el 13 de marzo de 1823 sin haber
tomado posesión. (Gazeta Nacional de Zara-

goza bajo el Gobierno de la Regencia de las

Españas, 12 octubre 1813; El Redactor Gene-

ral, 28 abril 1813; Lista Diputados 1813; ACD,
Serie General de Expedientes, leg. 104, nº 87;
Gil Novales 1975b)
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Díaz Moral, José. Eclesiástico, profesor del
Colegio de Santiago, residente en Granada, para
quien Antonio Calvo llevó carta de recomenda-
ción entregada por Van Halen, 1817. Perseguido
por la Inquisición, a consecuencia de la deten-
ción de éste, pudo escapar a Gibraltar. (Van
Halen 1827, I, p. 40, 132-133, 138)

Díaz Morales, Francisco (Córdoba, ? - ?). De
familia muy distinguida (su madre, marquesa de
Santa Marta). Díaz Morales ingresó en el Ejérci-
to, llegando a capitán de Artillería. En 1813
publicó La Antorcha en Palma de Mallorca,

según Gómez Imaz. Comprometido en la conspi-
ración de Lacy, fue condenado a muerte. Casta-
ños el 9 de marzo de 1820 ordenó su embarque
para Cartagena, con otros condenados a muerte,
lo que se verificó el 18 (Diario Gaditano, 25
mayo 1821). Pero les alcanzó un falucho con la
noticia de haber sido abolida la Inquisición, y
todos fueron inmediatamente puestos en liber-
tad. De regreso a Barcelona, firma el 10 de abril
de 1820 la proclama Heroicos catalanes y toma
parte en las sesiones de la sociedad patriótica.
Sienta plaza en la Milicia Nacional, renunciando,
dice, al fuero militar. Su denuncia de las trope-
lías electorales le vale que el Ayuntamiento y la
Diputación Provincial de Barcelona le nieguen
la vecindad. Acaso también fue arrestado. Dipu-
tado a Cortes por Córdoba, 1820-1822. En com-
pañía de José Moreno Guerra visitó Tarifa del 16
al 18 de febrero de 1821, siendo recibidos los dos
de forma entusiástica; se reunieron con los indi-
viduos del Ayuntamiento, e hicieron propuestas
de establecimientos de beneficencia, agricultura,
caminos y conducciones de agua. El día 18 de
madrugada embarcaron en Cádiz en el místico
Bruno, al mando del teniente de navío Fernando
Muñoz, amigo y compañero de prisión de More-
no Guerra en 1814 (Diario Gaditano, 27 febre-
ro 1821). Comunero en 1821, se le atribuye la
introducción en España de la Carbonería. Vau-
doncourt, Letters, 1825, publica dos cartas
suyas, de Madrid, 15 junio 1821, y de Córdoba,
12 agosto 1821. El 7 de julio de 1822 los patrio-
tas se armaron en el Cuartel de Milicias con un
recibo suyo. En 1823 es deportado de Cádiz por
Gutiérrez Acuña. En 1827 parece que dirige la
sociedad secreta Triple Unión. Se habla también
de él como presidente de la Junta de Gibraltar,
que se había formado hacia 1825. En Gibraltar se

pone en contacto con las ideas sansimonianas,
que desarrolla sobre todo en Marsella. Es uno de
los principales en la idea de traer a España a don
Pedro del Brasil, al que dirige una memoria con-
junta con Andrés Borrego, Álvaro Flórez Estrada
y Juan Rumí, en la que le ofrecían el trono cons-
titucional de la península ibérica; memoria a la
que se refiere Sinibaldo de Mas en La Iberia,
Barcelona, 1856. Una nota al mismo, escrita por
Díaz Morales, menciona J. R., 5 abril 1831. Se
dice de él que en Marsella se reúne con Vigo, Val-
dés y otros, dispuestos a traer a don Pedro, aun-
que el general Espoz y Mina no estuviese de
acuerdo. El folleto Historia de una idea. Espa-

ña y Portugal, Madrid, 1869, le menciona como
conspirador iberista en Gibraltar. En 1834, Eva-
risto Pérez de Castro habla de la vuelta de Díaz
Morales a España en el paquebote francés
Comercio de Lila, que aparentemente en julio
había llegado a Barcelona. Editor del periódico
Andaluz, de Córdoba, definido como «literario
y político», 1835-1841 (al menos). El 18 de
septiembre de 1837 publica una carta en El

Castellano, de Madrid, en defensa de Romero
Alpuente. Colaboró después en El Peninsular,

en 1842, con interesantes artículos sobre la emi-
gración española (habría que comprobar si toda
la sección «Laberinto» de este periódico es obra
de Díaz Morales). La atribución la hace Eusebio
Asquerino en La América, artículo «España y
Portugal», 28 junio, 8 julio y 8 agosto 1882, con
una semblanza muy cariñosa de su ancianidad.
Corresponsal de La Guindilla, de Madrid, en el
que publica un «Aviso al público», contra la idea
de prorrogar la minoría de edad de Isabel II: pide
el pronto matrimonio de la reina con un español
(reproducido en El Heraldo, Madrid, 27 abril
1843; la posición de Díaz Morales era la de defen-
der la soberanía nacional; a El Heraldo le sirve
para combatir a Espartero). En 1848 figura en
Córdoba como uno de los suscriptores del libro
de Víctor Pruneda Un viaje a las islas Cana-

rias. Según Alcalá Galiano, murió en la indigen-
cia más absoluta. (Gómez Imaz 1910; Gil Novales
1975b; Francmasonería 1823, p. 48; Colección
Causas 1865, V, p. 348 y 355; AHN, Estado, leg.
5435, doc. 3; Gazeta de Madrid, 3 mayo 1841;
Pruneda 1848; Mas 1856)

Díaz Moreno, Hermenegildo. Electo en las elec-
ciones parroquiales de la Isla de León, 15 y 16
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agosto 1813. Consta su condición de no eclesiás-
tico. Felicita con otros ciudadanos a las Cortes,
Isla de León, 24 marzo 1813, por la abolición de
la Inquisición, ya que el Ayuntamiento no lo ha
hecho. Sociedad Patriótica de San Fernando,
1820. Propone al Ayuntamiento que haga públi-
cas sus sesiones. (El Redactor General, 8 abril
y 19 agosto 1813; Gil Novales 1975b)

Díaz Moreno, Manuel. Diputado del común en el
Ayuntamiento de Madrid, 1817-1820; secretario
de los Cinco Gremios de Madrid, 1820-1821.
Miembro secular de la Junta Provincial de Cen-
sura de Madrid, agosto 1820. Meses después, juez
de hecho de imprenta. Traductor de D’Holbach,
Moral universal, 1812, 2ª ed., Madrid, 1821, y
una edición furtiva, Burdeos, 1819, a la que se
cambió la portada en Valladolid, 1821 (cf. Fenné,
Felipe, hijo). Traductor de Jean-François Saint-
Lambert, Catecismo universal, preceptos

morales, y examen de sí mismo, Madrid, 1820,
y de Henri, padre e hijo, Manual de análisis

química de las aguas minerales medicinales

y de las destinadas a economía doméstica,
anunciado en Diario de Barcelona, 27 julio
1829. (Diario de las Sesiones de Cortes, 24
septiembre 1820; Diario de Barcelona, cit.; El

Universal Observador Español, 24 agosto y 14
diciembre 1820)

Díaz de Murga, Martín. Párroco de Santiago en
Ávila, enviado por el obispo de la ciudad Manuel
Gómez de Salazar a Valladolid, enero 1809, a
conferenciar con Napoleón, a fin de lograr su
perdón por los sucesos del día 4. En 1812 los
franceses se lo llevaron como rehén a Salaman-
ca, entre otros, hasta que Ávila satisficiera toda
la contribución que le había sido impuesta; una
vez cumplida esta obligación, todos fueron pues-
tos en libertad.

Díaz Noriega, Juan Antonio. Escribano de pro-
vincia, 1808; secretario interino, alcalde exami-
nador del Protoalbeiterato, 1817-1819. 

Díaz Olarte, Vicente. Alcalde mayor del valle de
Ayala (Álava), 1817-1820.

Díaz Ortega y López de Séneca, Ramón (Burgos,
h. 1770 - Sevilla, 10 octubre 1833). Subteniente
de bandera en Burgos, 20 agosto 1780; cadete en

Segovia, 13 febrero 1782. Enviado a Nueva Espa-
ña el 17 de agosto de 1805 con el grado de
teniente coronel, le correspondía volver a la
península el 16 de diciembre de 1810, al ascen-
der a coronel, pero tuvo que estar cinco años
más. Se casó en septiembre con María de los
Dolores Heras Daudeville Soto y Bouchar. Briga-
dier de Artillería, 6 febrero 1812, cuidó de que se
cumpliese en Nueva España el decreto del 4 de
mayo de 1814. Gran cruz de San Hermenegildo,
27 noviembre 1816. Coronel del segundo regi-
miento de Artillería del departamento de Carta-
gena, 1818-1819. En carta escrita en Salas de
Bureba (Burgos) el 24 de marzo de 1820, diri-
gida al general Martín García y Loygorri, felicita
al rey por su decreto del 7 de marzo de 1820. Ya
era viudo en esta fecha. Juró la Constitución en
Barcelona cuando se le mandó, y permaneció
en la ciudad ejerciendo su empleo e interina-
mente y por dos veces el de subinspector, hasta
que fue deportado a Mallorca con otros cin-
cuenta o sesenta implicados el 6 de septiembre
de 1822, de resultas de la asonada de la víspera.
En junio de 1823 se trasladó a Tarragona, al ser
nombrado comandante general de Artillería del
Primer Ejército, y en julio volvió de cuartel a
Barcelona hasta la entrada de las tropas france-
sas. Purificado el 24 de diciembre de 1824; maris-
cal de campo, 4 agosto 1825. El 7 de julio de 1830
solicita permiso para casarse con María de los
Dolores Loresecha Hijosa Bustos y Rodríguez del
Castillo. Falleció de la epidemia, siendo subinspec-
tor de Artillería del tercer departamento. Era
caballero de Santiago y poseía también la gran
cruz de San Fernando. (AGMS; Ocerín 1959)

Díaz Ovejero, José. Hacendado, miembro de la
Junta del Canal de Castilla, 1828, encargada en
1831 de hacer la transferencia a la empresa pri-
vada. (Arranz 1957; Cuesta 2006)

Díaz de Palacios, Pedro Antonio de (? - Madrid,
10 abril 1810). Contador jubilado de la Real
Fábrica de los Cinco Gremios Mayores de
Madrid, fallecido sin otorgar testamento y sin
que se tenga noticia de que tenga herederos for-
zosos. (Gazeta de Valencia, 8 junio 1810)

Díaz Pedregal y Castro, Francisco (?, h. 1791 -
?). Hijo del siguiente, alumno de la Escuela de
Dibujo, en la que obtuvo un premio en 1806, en
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cuya ocasión leyó las octavas reales escritas por
su padre. El 4 de noviembre de 1807 obtuvo el 2º
premio, dotado con 500 reales. En 1815 reclamó
el título de impresor del Principado para su casa,
alegando que sus derechos se remontaban al
siglo XVI. Niega el afrancesamiento, ya que el no
trasladar la imprenta se habría debido a razones
mayores. Parece que fue socio de su padre, al
que sucedió al morir éste. De 1820 a 1823 fue
teniente de la Milicia Nacional. Falleció hacia
1865 o 1866, año en el que la imprenta se titula
ya «de la Viuda de Pedregal», y en 1868, por
fallecimiento de ésta, pasó a sus hijos. (García
Oliveros 1956)

Díaz Pedregal y Peón, José. Hijo de Francisco
Díaz Pedregal, impresor como él, ya lo era del
Principado de Asturias en 1807. Socio de la
Sociedad Económica de Oviedo, vicesecretario
de la misma y vicesecretario de las escuelas gra-
duadas de niñas. En la Sociedad Económica de
Oviedo pronunció un discurso el 4 de noviembre
de 1805 sobre La perfección y acrecentamien-

to que puede recibir nuestra agricultura y los

medios más directos y eficaces para perfec-

cionarla, una Oración gratulatoria para feste-
jar los días de Carlos IV, 4 noviembre 1806; y
unas octavas reales, también en 1806, que leyó
su hijo Francisco, sobre el arte de la pintura. En
1810 se quedó con los enemigos, por lo que fue
desposeído del título de impresor del Principado.
Su hijo reclamó en 1815, y de hecho funciona
la imprenta de José Díaz Pedregal con posterio-
ridad. Secretario de la Sociedad Económica,
1817-1820. En 1820 su imprenta se llamó del
Ciudadano Pedregal. Secretario de la Sociedad
Patriótica de Oviedo, 13 septiembre 1820. Debió
morir hacia 1834 o 1835. (García Oliveros 1956;
Fugier 1931)

Díaz Perea, Sebastián (La Coruña, h. 1757 - ?, 8
mayo 1833). Cadete de Cartagena de Indias y en
la plaza de Santa Marta, 3 mayo 1771; habilitado
de oficial, 15 junio 1773; cadete en Guardias de
Infantería Española, 1 febrero 1779. Asiste al
sitio y bloqueo de Gibraltar, desde el 12 de junio
de 1781 hasta final de marzo de 1783. Asciende
a alférez, 28 diciembre 1786. Participa en la gue-
rra del Rosellón desde el 24 de abril de 1793;
asciende a capitán, 24 junio 1802; es agregado al
Estado Mayor de Valencia en calidad de coronel

de Infantería, 1 junio 1803. Con la Guerra de la
Independencia, es nombrado teniente de rey
interino de Valencia, junio 1808; se distingue en
la defensa de la ciudad el 28 de junio de 1808
(Gazeta de Valencia, 22 julio 1808). Brigadier
nombrado por la Junta de Valencia, 16 julio 1808;
teniente de rey de nuevo, febrero 1810. El 9 de
enero de 1812 es hecho prisionero, por capitula-
ción. El 6 de noviembre de 1815 es separado de
su empleo y privado de toda condecoración mili-
tar. No obstante, es purificado el 18 de abril de
1816 y recibe la gran cruz de San Hermenegildo
el 22 de septiembre de 1816. Continúa en Valen-
cia. Purificado de nuevo el 30 de marzo de 1825.
Mariscal de campo, 9 diciembre 1829. Casado
con María Manuela González y Plaza. (AGMS)

Díaz Pereda, Sebastián. Cf. Díaz Perea, Se-
bastián.

Díaz Pérez, Domingo (Almería, 7 agosto 1778 -
Zaragoza, 5 julio 1835). Hijo de Juan Díaz de Cor-
nal y de María Lucía Pérez Ruiz, ingresó como
cadete en el Ejército el 11 de abril de 1794, cursó
estudios de matemáticas en las Academias de
Zamora y Alcalá de Henares durante cuatro años,
y el 20 de julio de 1808 ascendía a capitán de Fusi-
leros. Participó activamente en la Guerra de la
Independencia, alcanzando el 2 de marzo de 1809
el grado de teniente coronel, y el 21 de diciembre
de 1812 era ascendido a coronel vivo de Infante-
ría. Gran cruz de San Hermenegildo, 10 diciembre
1816. En 1817-1820 se hallaba de coronel de Mili-
cias Provinciales de Murcia. Trató de impedir la
publicación de la Constitución, y aun se jacta de
haberlo logrado, pero tuvo que salir con su regi-
miento hacia Alicante, y no pudo impedir la pu-
blicación de la Constitución en Murcia, marzo
1820. Pasó a Orihuela, y allí al recibirse la orden
de S. M. para que se jurase la Constitución, tuvo
que hacerlo. Regresó a Murcia, en donde fue per-
seguido, especialmente por Juan Romero Alpuen-
te. En septiembre de 1820 logró pasar a la corte
con licencia, contactó allí con la junta de realistas,
recibió instrucciones y regresó a Murcia, pero al
llegar fue separado del mando de su cuerpo. El 13
de marzo de 1821 fue encarcelado en la casa que
fue de la Inquisición, pero logró escapar, sólo para
ver su casa atacada el 29 de junio de 1821, y él
mismo conducido a Cartagena el 8 de julio. Aun-
que encarcelado, fue designado cabeza de la Junta
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realista de la provincia de Murcia y parte de
Valencia y Granada. El 28 de noviembre de 1821
logró su regreso a Murcia, ya que el jefe político y
el juez de primera instancia habían sido susti-
tuidos, consiguiendo su libertad el 2 de diciembre
de 1821. No obstante, continuaba su proceso en
Murcia por conspirador contra el sistema. Su cau-
sa comenzó a leerse en la Tertulia Patriótica de
Murcia el 11 de abril de 1822. A consecuencia
de los sucesos del 7 de julio de 1822 tuvo que
ausentarse, refugiándose en Almería. En 1823, al
enterarse de la entrada en España del ejército
francés, se presentó en la corte, siendo nombrado
el 4 de agosto corregidor de Murcia, cargo que
desempeñó hasta el 17 de septiembre de 1824, fe-
cha en que fue ascendido a gobernador militar y
político de las Cinco Villas, en Aragón, y el 5 de
diciembre de 1824 igual cargo en Vic. Purificado
por decreto del 4 de abril de 1825, otro decreto
del 17 de septiembre de 1825 le concede abono
por las persecuciones sufridas en la época consti-
tucional. En el verano de 1827 tuvo que hacer
frente a la insurrección de los Agraviados de Vic,
retirándose a las cercanías de Barcelona, por lo
que se le formó un consejo de guerra de genera-
les, que el 2 de mayo de 1830 le absolvió por una-
nimidad. Después fue propuesto para brigadier.
Gobernador militar y político de las Cuatro Villas
de Santander, 7 marzo 1831. En 1833 se informa
que no está muy decidido por los derechos de
sucesión de Isabel II. La última noticia que se tie-
ne de él es que en el verano de 1834 se le conce-
den cuatro meses de licencia para tomar los baños
de Panticosa. (AGMS; Gil Novales 1975b)

Díaz Pino, Antonio. Sociedad Patriótica de
Lucena.

Díaz Pino, Juan (Lucena, Córdoba, 9 agosto
1785 - ?). Hijo de Juan Díaz García y Juana del
Pino Jurado, ingresó como cadete en 1809 en el
Colegio de Preferentes de Granada. Se casó con
Joaquina Andrea de Quesada Banera. Obtuvo el
grado de capitán en julio de 1818. En el Trienio
figura como teniente retirado, capitán de la
Milicia Nacional Voluntaria, síndico de Lucena y
miembro de su sociedad patriótica. (AGMS)

Díaz Porler, Francisco (sic). Brigadier, que en mar-
zo de 1811 combatía en Asturias contra los france-
ses. (Diario Mercantil de Cádiz, 14 mayo 1811)

Díaz Porlier, Juan, llamado el Marquesito (Car-
tagena de Indias, 1788 - La Coruña, 3 octubre
1815). Hijo natural, al parecer, guardó siempre
mucho misterio sobre sus orígenes. Hoy se pien-
sa que su padre fue Esteban Antonio Porlier y
Asteguieta. Se le llamó el Marquesito por creér-
sele sobrino del marqués de la Romana. En realidad
era hijo natural del marqués de Bajamar. Marino,
combatió en Trafalgar, y luego fue combatiente
en la Guerra de la Independencia. Sufrió una
derrota en Gamonal, 1808. Coronel, el 24 de mar-
zo de 1809 firma en Burón (León) un parte,
publicado en Cádiz, que dirige a Baltasar de Cien-
fuegos y Jovellanos, sobre los incidentes habidos
en el ataque de Cervera de Pisuerga (Palencia).
Otro parte, Oviedo, 23 julio 1809, sobre el envío
de partidas para sorprender los correos de Fran-
cia y para hacer la requisa de mozos de Vizcaya
(Gazeta de Oviedo, cit.; Gazeta de Valencia, 29
septiembre 1809). Dos partes enviados a Nicolás
Mahy, Gradefes, 13 octubre 1809, sobre las dos
acciones sucesivas, mañana y tarde, en esa pobla-
ción leonesa (Gazeta de Valencia, 8 diciembre
1809). En 1810 se calcula que actúa en La Rioja
con 500 caballos y 3.000 infantes. Operaba entre
Asturias, Valladolid y Bilbao. Una carta suya, sin
fecha, a los generales y tropas francesas en Espa-
ña se publica en Diario Mercantil de Cádiz, 16
diciembre 1810. En ella comunica que por tres
soldados españoles arcabuceados por los france-
ses, él va a ahorcar a seis, y promete aplicar rigu-
rosamente la ley del Talión. La respuesta del
general Carrier, desde Palencia, también publica-
da, lleva fecha del 16 de octubre de 1810. Su par-
te sobre la lucha en Santander, Renedo, 21
agosto 1811, se publica en la segunda Gaceta Ex-

traordinaria de La Coruña, 2 septiembre, y es
reproducido por El Conciso, 18 septiembre 1811.
General, se halló en las batallas de San Marcial y
Vitoria. Costeó la edición del Discurso sobre la

Constitución española de Juan Antonio Posse,
Oviedo, 1813, para ilustración de las provincias
en las que había hecho la guerra. Mariscal de
campo, 1814; se casó con Josefa Queipo de Llano,
hija de los condes de Toreno. En 1814 se hallaba
preso por liberal en el castillo de San Antón, de
La Coruña, pero salió con permiso para tomar los
baños, y así pudo urdir la conspiración que le lle-
vó a pronunciarse en septiembre de 1815 para
proclamar de nuevo en España la Constitución de
1812; dio una proclama a la tropa, redactada por
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Santurio; fue elegido presidente de la Junta de
Galicia; detuvo al general Saint-Marcq; y preparó
la marcha sobre Santiago. José Pesci, gobernador
militar de Santiago, y José de Imaz, comandante
general interino, comunican al ministro de la
Guerra el 23 de septiembre de 1815 su apresa-
miento, junto con 34 oficiales, y encierro en las
cárceles de la Inquisición (Gazeta Extraordina-

ria de Madrid, 29 septiembre 1815). Fue some-
tido a consejo de guerra, compuesto por los
mariscales de campo Ulises Albergoti, Rafael
Martinengo, Alejandro Ojea y José García Pare-
des, los brigadieres Carlos Leamur, Juan de Ara,
marqués de Almeira, José de la Fuente y Salvador
Escandón. El auditor de Guerra Manuel Losada
Cardoniga fue asesor. Condenado a muerte, otor-
gó testamento en La Coruña, 2 octubre 1815, en
el que encargaba a José Miranda que entregase la
llave de su caja mortuoria y una copia del testa-
mento a su mujer. Al día siguiente fue ahorcado.
Su nombre se convirtió en uno de los primeros
del martirologio liberal, de profundo arraigo
popular. Benito Pérez, en la «Advertencia» al
Romancero de Riego, cuenta haber presenciado
en Candas, el 14 de septiembre de 1819, la gran
danza circular, o prima, en la que quinientos
mozos y mozas cantaban el romance triste a la
muerte de Porlier, obra al parecer del escribano
Ramón Miranda. El arcediano de Gerona Pedro
García Diego negó en 1820 haber sido él el dela-
tor. (Fugier 1931; Diccionario Historia 1968; Ria-
ño de la Iglesia 2004; Diario Mercantil de

Cádiz, cit. y 4 marzo 1810; El Conciso, cit.; El

Publicista Observador, 12 julio 1820; Pérez Val-
dés 1842; El Zurriago, 1822; Díaz Andión 1932;
Barthèlemy 1995; Gazeta Extraordinaria de

Madrid, cit.; Gazeta Extraordinaria de La

Coruña, cit.; Gazeta de Valencia, cit.; Gazeta

de Oviedo, cit.)

Díaz Quintana, Vicente. Consejero de Hacienda,
1819-1820.

Díaz de Rábago, Simón. Brigadier de Infantería,
1812-1823.

Díaz Recio, Francisco de Paula. Alcalde mayor
de Almendralejo (Badajoz), 1818-1820.

Díaz de Ribera, Ildefonso, conde de Almodóvar

(?, h. 1777 - Valencia, 1846). Oficial de Artillería,

participó en la Guerra de la Independencia como
miembro del personal del duque de Wellington,
llegando a brigadier en 1812. Comandate de Oli-
venza, se opuso a la entrega de la plaza a los
franceses, y fue hecho prisionero. Estuvo cinco
meses en los Pontones de La Coruña, por negar-
se a reconocer al Intruso. Llevado a Segovia,
enfermo, se fugó, y pudo llegar a Cádiz, según
informa el Diario Mercantil de Cádiz, 18
noviembre 1811. Casado con la heredera del
conde de Almodóvar, cambió su apellido. Vene-
rable de la logia masónica de Valencia, fue preso
por la Inquisición en enero de 1819. Esto no le
impidió figurar como secretario de la secretaría
del Consejo Supremo de la Guerra, 1819-1820,
pero le valió seguramente la Capitanía General
de Valencia y Murcia, ya con el liberalismo, 1820-
1822. Lanzó una proclama, Valencia, 10 marzo
1820, según la cual admitía la Capitanía General
en virtud de la Constitución y por su amor a la
felicidad pública (proclama reproducida por
Aldana). Según M. M. M. fue uno de los interesa-
dos en que se juzgase a Elío, por su responsabi-
lidad en el decreto del 4 de mayo de 1814;
aunque es verdad que no consintió en que se
trasladase al reo a las cárceles públicas de San
Narciso, limitándose a ponerlo a disposición del
juez Serrano. Jefe militar y político de las Balea-
res, 21 octubre - 5 noviembre 1823. Su proclama
Baleares, Palma, 5 noviembre 1823, se publica
en Diario Mercantil de Cádiz, 26 noviembre
1823. En mayo de 1824 se trasladó a Inglaterra
en el paquebote inglés Francis Freeling, pero
después prefirió instalarse en Bruselas. Procura-
dor por Valencia en 1834-1836, y presidente del
Estamento de Procuradores, elegido al iniciar
éste sus sesiones; capitán general y presidente
de la Junta Consultiva de Valencia, 1835; persi-
guió al liberalismo radical de la ciudad. Ministro
de la Guerra, 27 septiembre 1835; marcha en
comisión al Ejército del Norte, 6 diciembre 1835;
vuelve a encargarse del ministerio desde el 2 de
febrero de 1836 hasta el 27 de abril en que es
nombrado ministro de Estado. Cesa el 15 de
mayo de 1836. Diputado por Granada en las
Constituyentes de 1836-1837; ministro de Esta-
do, 10 marzo - 18 agosto 1837; senador electivo
por Granada, juró el 24 de marzo de 1841; presi-
dente del Senado, 1841-1842; ministro de Esta-
do, 17 junio 1842 - 9 mayo 1843; senador vitalicio
después de 1845. (Gil Novales 1975b; Aldana
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1955; Diario Mercantil de Cádiz, cit.; Ardit
1977; Burdiel 1987; Llorens 1968; Páez 1966)

Díaz de Ribera, Pedro (? - ?, 1 abril 1845). Cade-
te en 1798 en Voluntarios de Castilla. En 1799
aprueba los exámenes de Matemáticas para ayu-
dante de ingeniero, con nombramiento en mayo
de 1799. Como capitán de Ingenieros es destina-
do al archivo de la secretaría del Consejo Supremo
de la Guerra, secretario de dicha secretaría,
1819. En 1822 se le destierra de Madrid, a con-
secuencia de los sucesos del 7 de julio. Firma,
como secretario del Consejo de la Guerra, la real
cédula de purificación de militares, fechada en
Palacio, 9 agosto 1824. El 10 de diciembre de
1824 solicita el escudo de fidelidad. En 1835 pide
su jubilación, pero se le da licencia con todo su
sueldo para que pase a tomar las aguas de Fuen-
caliente y Puertollano en La Mancha, a fin de
librarse de las graves dolencias que padece.
Consta que en 1834 concurre a los baños de
Ledesma, en 1836 a los de Puertollano y en 1837
a los de Puerto de Baños en Extremadura. Al
morir era ministro del Consejo Supremo de la
Guerra. Albacea testamentario fue D. José Dua-
zo. (AGMS; Díaz de Ribera 1824)

Díaz Rivero, Pedro. Ingeniero militar, al parecer
masón, al que Felipe de la Corte en 1824 califica
de su antípoda. (AGMS, expte. Corte)

Díaz Rodríguez, Tomás. Miembro honorario del
crimen en la Chancillería de Valladolid, secreta-
rio del Real Archivo de Simancas, 1817-1820.

Díaz Ruesga, Vicente. Alcalde mayor de Callosa
de Segura (Alicante), 1817-1820.

Díaz Sanseca, fray Sebastián (Madridejos, Tole-
do, h. 1790 - Madrid, 17 julio 1834). Se hizo domi-
nico en Talavera y fue colegial de San Gregorio de
Valladolid, en donde leyó Filosofía y Teología,
pasando después al Colegio de Santo Tomás de
Madrid. Murió asesinado en el curso de la céle-
bre matanza de Madrid. (Salvador 1991)

Díaz y Sencial, Manuel (Cádiz, 26 noviembre
1794 - ?). Escribiente de la secretaría del Tribunal
Supremo de Guerra y Marina, 14 enero 1809, en
donde siguió como oficial hasta 1823, y al mismo
tiempo cadete del regimiento de Caballería de

Farnesio, marzo 1809. El 26 de mayo de 1820 fue
nombrado ayudante de la Junta del Montepío. En
1823 siguió al Gobierno Constitucional a Cádiz,
como primer ayudante del primer batallón de la
Milicia Nacional de Madrid. El 1 de octubre de 1823
fue cesado en la secretaría, pero con abono de
tiempo entero. Impurificado, se le negó la mitad del
sueldo, y no fue amnistiado hasta el 9 de julio de
1833; el 1 de julio de 1834 se le concedió una pen-
sión. Del 7 de octubre al 23 de noviembre de 1843
ejerció de oficial auxiliar de la Comisión de Liquida-
ción y Clasificación de Débitos de la provincia de
Cádiz. Del 1 de enero al 19 de febrero de 1844 fue
interventor de los derechos de puertas en la puer-
ta de Sevilla, en Cádiz. El 8 de mayo de 1845 se le
destinó a la Contaduría de Rentas de Cádiz, y el 25
de octubre de 1851 fue nombrado oficial de la
secretaría del Tribunal Supremo. Gran cruz de Isa-
bel la Católica, 24 abril 1852. 

Díaz de la Serna, José María. Secretario de la
Junta Provincial de Cádiz, 3 noviembre 1811.
(Diario Mercantil de Cádiz, 7 noviembre 1811)

Díaz Soldán, Juan. Teniente de navío, ayudante
en Cádiz del Estado Mayor del cuerpo de Pilotos,
1818-1823.

Díaz Somoza, Fernando. Oficial de la Secretaría
de Hacienda, 1821-1823.

Díaz Ulzurrun, Ramón. Coronel del regimiento de
Pamplona, de la Milicia Nacional Voluntaria, 1823.

Díaz Valdés, Antonio. Administrador principal de
la aduana de Vitoria, caballero de la Orden Real
de España, 2 julio 1811 (Gazeta de Madrid del
2 de agosto). (Ceballos-Escalera 1997)

Díaz Vardeza, Francisco. Socio de la Academia
de Disciplina Eclesiástica de San Isidro de
Madrid, en la que pronunció en 1820 la Oración

inaugural. (Miscelánea de Comercio, Política

y Literatura, 1 junio 1820)

Díaz Verrios, Salvador. Primer comandante del
regimiento de Valencia de la Milicia Nacional
Voluntaria, 1823.

Díaz Volanter, Miguel. Comandante de una parti-
da de Caballería de Sagunto, habiendo sabido
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que pasaban 30 franceses custodiando un carro
de municiones, les salió al encuentro el 2 de
abril de 1810 entre Torralba y Carrión (Ciudad
Real), mató a dos en la acción, y a los otros 28 los
mandó degollar, arrojándolos al Guadiana. Tomó
esta providencia porque los franceses, en los
días anteriores, le prendieron cinco hombres,
entre ellos un sargento, a los que estando vivos
les cortaron los pies y las manos (Gazeta de

Valencia, 20 abril 1810). En mayo de 1810 mató
a 52 enemigos e hizo 28 prisioneros en Puerto
Lápice (Ciudad Real). Su unidad se llamaba
entonces partida de Fernando VII (Gazeta de Va-

lencia, 29 mayo 1810). En su oficio de Albacete,
28 octubre 1810, narra la acción del día 15, entre
Santa Cruz y Valdepeñas, contra un convoy ene-
migo que iba de Andalucía a Madrid. En la ocasión
los enemigos tuvieron 60 muertos (Gazeta de Va-

lencia, 6 noviembre 1810). Seguía activo en 1811
(Diario Mercantil de Cádiz, 24 febrero 1811). Lle-
vaba unos 140 hombres, a pie o a caballo, y su
radio de acción iba desde Madrid o La Mancha
hasta la frontera portuguesa, al oeste, y hasta los
límites valenciano-aragoneses, al este, o sea unos
500 km, de oeste a este y 300 de norte a sur,
aproximadamente un área de 500 km cuadrados.
(Fraser 2003; Gazeta de Valencia, cit.; Diario

Mercantil de Cádiz, cit.)

Díaz de Yela, Julián (Arganda, Madrid, ? - ?).
Estudió en la Universidad de Alcalá, a partir de
1779. Juez de primera instancia de Madrid, mayo
1820-1822; procurador del Ayuntamiento de la
capital, 1822. (AHN, Universidades, legs. 527 F
y 528 F; Gil Novales 1975b)

Didié, Melchor. Sociedad Patriótica de Barcelo-
na, 16 junio 1820.

Didier del Blum, Juan Bautista. Cf. Didier del
Blun, Juan Bautista.

Didier del Blun, Juan Bautista (Epternach,
Luxemburgo, 25 julio 1775 - ?). Guardia de Corps
de la compañía flamenca, obtiene el 17 de febre-
ro de 1786 licencia para casarse, sin derecho a los
beneficios del Montepío Militar, con Juana Ozores
Ponce de León, viuda de Ventura Navarro, hija de
los condes de Prigue. Comisario de Guerra, 1800-
1826; comisario ordenador honorario, 1817-1823.
(AGMS)

Diego, Andrés de. Capitán del regimiento de la
Corona, que proporcionó pasaporte a José
Serrano y Soto cuando huyó de Jaén. (Diario

Mercantil de Cádiz, 31 julio 1813)

Diego Calonge, Santiago de. Vicepresidente de la
diputación en Madrid de la Sociedad Económica
de Soria, 1817-1819. 

Diego Garcilaso de la Vega, Julián de. Doctor en
Medicina, autor de Instrucción curativa, y co-

nocimientos, causas y señales de la apoplejía,

dolor cólico, epilepsia, parálisis, viruela, gá-

lico y gota, Málaga, finales del siglo XVIII; y de
Tratado de las diferencias de calenturas, su

conocimiento, causas y método curativo, que co-

múnmente se hallan en España y las que

suelen acaecer en el ejército, para que no se

confundan con la voz de tabardillo, y se curen

bajo de una misma regla, causando muchos

perjuicios a la nación, 1810. (Diario Mercan-

til de Cádiz, 17 diciembre 1810)

Diego Pacheco, Juan. Vocal de la Junta de Bada-
joz, en representación de los labradores. El 30 de
mayo de 1808 ofreció 5.000 reales al conde de la
Torre del Fresno para hacer la guerra a los fran-
ceses. Tuvo varias comisiones; para Alcántara,
a fin de llevar víveres a las tropas portuguesas;
para el cantón y alarma de Mogales (Badajoz); y
organizó numerosas partidas de guerrillas. Tam-
bién requisó trigo en Llerena y auxilió a las tro-
pas españolas en la retirada de Santa Olalla. Se le
dio el grado de capitán. Con su familia tuvo que
refugiarse en Portugal. (Rincón 1926)

Diego y Pinilla, Roque José de. Corregidor de
Alfaro (Logroño), 1815-1820.

Diego Pinillos, Roque Gaspar de. Juez de prime-
ra instancia de León, 1821-1823. Puede ser uno
solo con el anterior.

Diego Solórzano, M. Manuel. Abogado. Elegido
diputado propietario el 17 de septiembre de
1820 por Michoacán (Virreinato de Nueva Espa-
ña). No llegó a asistir. (ACD, Documentación

Electoral, leg. 7, nº 14 y 17; Benson 1971)

Diéguez, Benito. Corregidor de Iniesta y Villa-
nueva de la Jara (Cuenca), 1817-1819. 

Díaz de Yela, Julián
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Diestro, José del. Comerciante de Cádiz, miem-
bro de la comisión nombrada para allegar fondos
a fin de enviar reclutas a América, 14 septiembre
1811. (El Redactor General, 15 septiembre 1811)

Díez, Antonio. Comisario de Artillería honorario
de Guerra en Campeche, Yucatán, 1817-1818. 

Díez, Antonio. Contador de Rentas en Cáceres,
1828; catedrático de Ética en el Colegio de Huma-
nidades establecido en la ciudad en 1829, y de
Geografía e Historia en el de segunda enseñanza
creado en 1849. (Hurtado 1910)

Díez, Dionisio. Oficial de la milicia reglamentaria
de Bilbao, en 1822, realista encubierto. A la caí-
da del régimen constitucional, fue designado
capitán de una de las compañías de la Guardia de
Honor y Vigilancia. (Guiard 1905)

Díez, Domingo. Residente en la Acera de San
Francisco de Valladolid, en enero de 1809 se vio
acusado de varios homicidos por el regidor
Gregorio Chamocín, y en consecuencia fue lleva-
do con otros a la Plaza Mayor, donde ya estaban
levantadas las horcas, pero en el último momen-
to les llegó a todos el perdón de Napoleón.
(Sánchez Fernández 2000)

Díez, Ezequiel. Abogado y hacendado, diputado
suplente a Cortes por Toro, 1820-1822; en pro-
piedad, 1822-1823. (Lista Diputados 1820; Dipu-
tados 1822; Ocios de Españoles Emigrados, III,
nº 12, marzo 1825, p. 221)

Díez, Fermín. Abogado de los Reales Consejos,
llegó a Cádiz, junio 1812, huido de Madrid. Co-
rregidor de Ciudad Real, con título correspondiente
«de capitán a guerra», 25 julio 1815-1820. (Diario

Mercantil de Cádiz, 18 junio 1812; AGMS)

Díez, Jerónimo. Diputado por Salamanca a las
Cortes ordinarias de 1813-1814. (Lista Diputa-
dos 1813)

Díez, Jerónimo Antonio. Magistrado de las Au-
diencias de Mallorca, Valencia y Chancillería de
Valladolid. Fiscal del Consejo Real en 1808, pro-
movió el auto del Consejo Reunido de 11 de agos-
to de 1808, que declaró nulas las renuncias, la
Constitución y todas las providencias dadas en

Bayona. Después fue llevado a Francia, pero se
fugó y llegó a Alicante. El 4 de septiembre de
1811 las Cortes ordenaron su traslado a Madrid,
y que se le faciliten los medios para que viaje
con decoro. Ministro del Tribunal Supremo,
1812-1813; Lorenzo Calvo de Rozas le acusó
ante las Cortes y ante el país, y publicó su nom-
bre como criminal, infractor de las leyes, de la
Constitución, y de lo establecido por las propias
Cortes, en Verdades apoyadas en documen-

tos auténticos, mayo 1812, y Diario Mercantil

de Cádiz, 30 septiembre 1812. Le defendió El

Procurador General de la Nación y del Rey,
16 octubre 1812. Consejero de Castilla, mayo
1814. (AHN, Estado, leg. 28 A, doc. 1; Diario

de Badajoz, 20 agosto 1808; El Conciso, 6 sep-
tiembre 1811; Diario Mercantil de Cádiz, cit.;
El Procurador General de la Nación y del

Rey, cit.)

Díez, José. Jefe guerrillero, que atacó a la guar-
nición francesa de Manzanares. (Diario de Ba-

dajoz, 13 junio 1810)

Díez, José. Actor del teatro de Cádiz, que el 3
de mayo de 1814 representó la tragedia Pela-

yo, de Quintana. (Riaño de la Iglesia 2004)

Díez, José. Auditor de provincia del estado ecle-
siástico de la Armada, Gijón, 1815-1822.

Díez, José. Comisario honorario de Guerra, 1820-
1823.

Díez, José María. Subteniente que participó en la
intentona revolucionaria de Cádiz del 24 de ene-
ro de 1820. (Santiago Rotalde 1820)

Díez, Manuel. Médico, discípulo de Pedro Cas-
telló, autor de Enfermedades venéreas, manus-
crito, 1813, escrito siguiendo las enseñanzas de
su maestro. (Cat. 12 R. Solaz, verano 2006)

Díez, Manuel. Refugiado en Jersey, en enero de
1829 consta que percibía una libra y cuatro che-
lines al mes del Comité de Ayuda, pero se mar-
chó a Francia. (SUL, Wellington Papers)

Díez, Mauricio. Subteniente que participó en la
intentona revolucionaria de Cádiz del 24 de ene-
ro de 1820. (Santiago Rotalde 1820)
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Díez, Pedro. Juez de primera instancia de
Reinosa (Santander), 1822-1823.

Díez, Tomás (? - Madrid, 28 enero 1809). Preso
por los franceses el 16 de enero, por un delito
que se ignora, y fusilado a los doce días. (Morales
Sánchez 1870)

Díez, Tomás. Organista primero de la catedral de
Segovia, 1818. (Saldoni 1868)

Díez, Vitoriano, alias Chagarito (Castronuevo,
Valladolid, ? - Valladolid, 25 diciembre 1811).
Guerrillero que primero formó parte de la partida
del Príncipe, y luego formó su propia banda.
Actuando siempre en zonas próximas a la ciu-
dad de Valladolid, a lo largo de 1811 despojó
y asesinó a franceses y colaboracionistas. Ha-
biéndose quedado una noche con tres compa-
ñeros en la casa del párroco de Arroyo, cerca de
Simancas, gracias a una delación fue de repen-
te sitiado por la policía francesa, que prendió
fuego a la casa. El humo les obligó a salir y a
entregarse (uno murió en el incendio). Lleva-
dos a Valladolid, Díez reveló la identidad de
todos los colaboradores y favorecedores de la
guerrilla, tanto en la capital como en los pue-
blos. Nogués arrestó a los que pudo, pero la
Junta Criminal los puso en libertad, sólo con
multas y amonestaciones. Chagarito, el 25 de
diciembre de 1811, fue condenado a ser agarro-
tado, descuartizado y colocado en cuartos en
los caminos, lo que se cumplió. (Sánchez Fer-
nández 2000 y 2001)

Díez de Antón, fray Marcelino (Burgos, ? -
Burgos, 1841). Agustino, prior y definidor en
varios conventos de su orden. Era de muy baja
estatura. Autor de Carta manifestando a la

soberana potestad del sumo pontífice en las

materias espirituales, Burgos, 1826. Historia y

novena del Smo. Cristo de Burgos, Madrid,
1830, otras ediciones. Oficio de Semana Santa,
Madrid, 1832, otras ediciones. (Palau y Dulcet
1948 y 1990; Martínez Añíbarro 1993)

Díez Bermúdez, José. Juez de primera instancia
de Granadilla (Canarias), 1822.

Díez Bermudo, José. Juez de primera instancia
de Santa Cruz (Canarias), 1823.

Díez Brizuela, Dionisio. Canónigo secretario del
obispado de Palencia, sede vacante, 1822. 

Díez de Bulnes, José. Comandante del batallón
de Artilleros Voluntarios Provinciales Gallegos de
Cádiz, acusado de impericia y mala voluntad por
oficiales del mismo, a los que se suspendió en el
empleo. (Artículo del 30 de abril de 1812 en El

Redactor General, 10 mayo 1812)

Díez Canseco, Anselmo. Corregidor de Bena-
vides de Orbigo (León), 1817-1820; juez de pri-
mera instancia de Toreno (León), 1821-1822.

Díez Canseco, Enrique. Coronel comandante de
Artillería de Vigo, 1817-1823; comandante interi-
no del departamento, 1826. Director de la Maes-
tranza de La Coruña, 1822.

Díez Canseco, Pedro. Corregidor de Dueñas
(Palencia), 1817-1820.

Díez Catalán. Primer firmante de la carta dirigida
a Isidoro de Antillón, Cádiz, 5 noviembre 1813, en
la que protestan por el atentado de que fue objeto.
(El Redactor General, 15 noviembre 1813)

Díez Catalán, viuda de. Con sus hijos, tiene en 1813
una casa de comercio en Cádiz, calle de San Miguel,
nº 34, que firma riesgos y abre pólizas de seguros.
(El Redactor General, 13 noviembre 1813)

Díez y Durán, Mateo. Intendente del Ejército del
Centro, 4 noviembre 1808. (AHN, Estado, leg. 43)

Díez de Freixo, Lucas. Arcediano de Sarria y primer
canónigo doctoral de Lugo; gobernador, sede vacan-
te, de la diócesis. Firmó la Exposición a la

Regencia, 1813, del arzobispo de Santiago Múzquiz,
en la que pedía que no se llevasen a efecto los
decretos de extinción de la Inquisición. (Guía del

Estado Eclesiástico Seglar y Regular de España,

1814; Tribuno del Pueblo Español, 16 junio 1813)

Díez de Herrera, Manuel. Brigadier de Infantería,
1815-1823.

Díez Imbrecht y Catalá, José. Comerciante que
tomó parte en la intentona revolucionaria de
Cádiz, 24 enero 1820. Autor de las notas del
Manifiesto del general Manuel Freyre, según el

Díez, Pedro
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Telescopio Político, Cádiz, 18 junio 1820. (Se
refiere a las notas puestas por el «ciudadano
gaditano y testigo ocular de los hechos», en la
reedición del Manifiesto de Freyre, imp. de
Carreño, 1820.)(Santiago Rotalde 1820)

Díez Imbrechts, José (Cádiz, 2 noviembre 1787 -
Jerez, 27 agosto 1849). De padre español y madre
inglesa, pasó su juventud en Cádiz. Autor de
Impugnación al artículo remitido que acompa-

ña al Diario Mercantil de 12 de julio, en que

defiende el Político Moruno las opiniones anti-

políticas y anticonstitucionales de la obra titu-

lada «Examen de los delitos de infidelidad a la

patria», Cádiz, Roquero, 1820, alegato contra los
afrancesados con argumentos sacados de Destutt
de Tracy. Casado con Inés Fernández de la Some-
ra, fue uno de los primeros impulsores del ferroca-
rril en España. Pensando en la exportación de los
vinos de Jerez, concibe la idea de una «Asociación
para la empresa de un carril de hierro desde Jerez
al Portal o muelle sobre el río Guadalete (7.000
varas)». Obtuvo privilegio exclusivo por cincuenta
años el 23 de septiembre de 1829, pero no pudo
reunir 400 acciones, por lo que renunció, caducan-
do la concesión. Intendente de Canarias, primero,
después de Tarragona, y luego de Palma, según
sus Documentos justificativos del cumplimien-

to a las órdenes del Gobierno por el intendente

D. ... durante su administración en Tarragona

bajo el mando militar de Cataluña del E. S.

barón de Meer, Palma, Juan Guasp y Pascual, julio
1839; y sus Apuntes sucintos sobre la Hacienda

Pública de España, Palma, Juan Guasp y Pascual,
agosto 1839. Autor también de Copia de la serie

de documentos que acreditan la legalidad del

arresto de D. Pedro Jasso declarado reo por el

Juzgado de Rentas y por el de Primera Instan-

cia de Ibiza, Palma, 1839. Hacia 1840 se estable-
ció en Jerez. Su hijo Luis Díez y Fernández de la
Somera obtuvo la concesión de la línea ferroviaria
de Jerez al Trocadero, cuyo primer tramo Jerez-
Puerto de Santa María se inauguró el 22 de junio de
1854. (Bover 1868; Arrillaga 1930; Páez 1966)

Díez Imbrechts, Manuel (Cádiz, 19 mayo 1789 -
Sevilla, octubre 1848). Hijo de Manuel Juan Díez
Catalán y de Catalina Manuela Imbrechts, ingresó
de cadete en el Ejército el 1 de agosto de 1805,
participó en la Guerra de la Independencia,
tomando parte en la batalla de Bailén, 19 julio

1808; después de lo cual ascendió a subteniente,
21 septiembre 1808, y obtuvo el grado de capitán
el 30 de mayo de 1815. En 1816 embarcó para
Cuba, regresando al año siguiente. Sociedad
Patriótica de Amantes del Orden Constitucional,
Madrid, 7 junio 1820. En 1821 contrajo una enfer-
medad, obtuvo el retiro el 30 de abril de 1822. No
fue purificado. En 1833 solicita acogerse a la
amnistía, que sin duda se le concedió, pues al año
siguiente se le separa del mando de armas por su
conducta, y se dice que si no se corrige sea sepa-
rado del servicio. De nuevo obtuvo el retiro en
1835. Se le dio en 1837 licencia para pasar a Fran-
cia, pero poco después regresó. Estuvo casado
con Dolores Sorondo. (AGMS)

Díez Lechugo, Manuel (? - ?, 1809). Labrador,
vocal de la Junta de Badajoz, 1808, hasta su falle-
cimiento. Desempeñó diversas funciones en
Portugal de compra de hierros. La junta le nom-
bró capitán. (Rincón 1926)

Díez Madroñero, Galo (Cabeza de Buey, Badajoz,
? - ?). Coronel, gobernador de Villanueva de la
Serena (Badajoz), herido varias veces durante
la Guerra de la Independencia. Siguió en su
puesto hasta 1820. (Pérez Jiménez 1908)

Díez Mogrovejo, Manuel. Chantre de la catedral
de Valladolid desde marzo de 1810. Disfrutaba de
la confianza de Kellermann, quien le nombra el 29
de agosto de 1810 vocal del Consejo de Gobierno
del distrito. Sin embargo, parece que en secreto
ayudaba a los patriotas; a lo que se debe probable-
mente que en 1812 no prosperase la acusación de
infidencia. (Sánchez Fernández 2000 y 2001)

Díez de Mogrovejo y Gómez, Antonio (Potes,
Santander, 1805 - Madrid, 1883). Militar. Inició
sus primeras armas luchando contra el sistema
constitucional durante el Trienio liberal, alcan-
zando el grado de alférez en 1823 dentro del ejér-
cito realista. Tras la muerte de Fernando VII y la
consiguiente guerra civil de los Siete Años, se
une a las tropas de don Carlos en 1834. Participó
en las expediciones carlistas de Gómez (1836),
Zaratiegui (1837) y García (1838). Su actividad
militar le llevó a ser nombrado en 1838 coman-
dante del tercero provisional de Castilla, si bien
en el mismo año pasó al Ejército del Norte. En
1839 acepta el Convenio de Vergara, integrándose
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en el ejército isabelino, donde asciende al grado
de coronel en 1851 y a brigadier en 1856. Luchó
contra los revolucionarios de Málaga en 1846, y
en las filas liberales durante la Segunda Guerra
Carlista. Su carrera militar la continúa lu-
chando contra los sublevados de Madrid en
1856, en la guerra de África en 1859-1860 y
durante la Revolución de 1868. En 1862 fue
nombrado gobernador militar de la provincia de
Oviedo, y comandante militar de Alicante en 1867.
En la Tercera Guerra Carlista se integró en las
filas rebeldes, ascendiendo a mariscal de campo
y siendo nombrado jefe del Cuarto Militar de
Carlos VII en 1875. Acabada la guerra se exilió,
pero regresó a España en 1877. (Artículo escrito
por Vicente Fernández Benítez)

Díez Moreno, Manuel. Médico cirujano del tercer
batallón del regimiento de San Fernando, autor
de Compendio de las relaciones médico-lega-

les, Madrid, 1833. Figura todavía como cirujano
militar en 1858. (Cat. 11 R. Solaz, 2005)

Díez Pérez, Domingo. Sociedad Patriótica La Fon-
tana de Oro, 3 junio 1821.

Díez de Ribera, Ildefonso. Cf. Díaz de Ribera,
Ildefonso.

Díez de Rivera, José. Ex consejero de la Chanci-
llería de Granada, refugiado josefino en Francia,
1817. (AN, F7, 11996)

Díez Rodríguez, Tomás. Secretario del Archivo
de Simancas, 1817-1819; magistrado honorario de
la Audiencia de Valladolid, 1817-1822.

Díez Rodríguez, Tomás. Alcalde mayor de Torre-
franca (Córdoba), 1818. 

Díez de Tejada, Joaquín. Sociedad Patriótica de
Zaragoza, 13 abril 1820.

Díez de Tejada y Garcés, José. Coronel, teniente
coronel de Artillería, comandante de Zaragoza,
1817-1819; teniente coronel mayor del cuarto
regimiento, departamento de La Coruña, 1820;
capitán segundo de la compañía de Cadetes del
Colegio Militar de Segovia, 1821; en el quinto
regimiento de Segovia, 1822; comandante de
Artillería de Figueras, 1823.

Díez de Tejada y Marqués, José. Coronel, tenien-
te coronel de Artillería, segundo comandante en
Cádiz, 1817-1819.

Díez y Vascones, Fernando. Oficial segundo del
archivo de la Secretaría de Gobernación. Oficial
primero del mismo, 1820.

Digeon, Alexandre, barón. General francés contra
el que combate el duque de Alburquerque en Mora
(Toledo), febrero 1809; gobernador de Córdoba,
octubre 1811. (Gazeta de Valencia, 10 marzo
1809; Diario de Barcelona, 5 febrero 1812)

Digueri Frejo, fray Juan Bautista. Sacerdote, del
orden de los mínimos de San Francisco de Paula,
en el convento de San Sebastián de Valencia, autor
de Discurso en elogio de la ciudad de Zaragoza

por su asombrosa defensa, y los dos sitios que

ha sabido sostener con heroísmo contra los

franceses, 40 pp., fechado en Valencia, 2 septiem-
bre 1809. (AHN, Estado, leg. 19 A, doc. 4)

Dios, Juan de. Obligado por sus jefes a jurar a
José I, emigró de Madrid y se refugió en Car-
tagena, de donde era su esposa. En mayo de
1809 denunció a varios individuos del partido
francés. (AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 219)

Dios, Juan de. Autor de un artículo en El

Redactor General, 4 febrero 1813, en contra de
la Inquisición. 

Dios, fray Juan de. Religioso a quien la Junta de
Extremadura confía, junto al capitán Gabriel
Corrales y a otro religioso, por acuerdo de 21 de
diciembre de 1809, la defensa de Villanueva de la
Serena, Trujillo y Mérida, cada uno con 30 hom-
bres, que se aumentaron hasta formar una parti-
da de 150. (Diario Mercantil de Cádiz, 1 enero
1810)

Diosdado, fray Sebastián. Prior de los dominicos,
en Cádiz, 1809. (AHN, Estado, leg. 6 A)

Diosdado Caballero, Bernardo. Regidor de Ma-
drid. En el alistamiento que se hizo en la capital
el 3 de agosto de 1808 figura como encargado de
la matrícula de los barrios del Carmen calzado,
San Luis y Niñas de Leganés, en el Cuartel de San
Martín (Gazeta Extraordinaria de Madrid, 7

Díez Moreno, Manuel
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agosto 1808). Llega a Cádiz el 3 de mayo de 1811,
procedente de Orihuela, a consecuencia de haber
sido repuesto en su empleo de oficial de la Secre-
taría General del Consejo y Cámara de Indias. Ofi-
cial cuarto de la secretaría del Consejo de Estado,
por lo tocante a Gracia y Justicia, Propuestas y
Gobernación, con 20.000 reales de sueldo, agosto
1812. (Diario Mercantil de Cádiz, 3 junio 1811;
El Redactor General, 21 agosto 1812)

Diosdado Caballero, Raimundo o Ramón (Palma
de Mallorca, 19 junio 1740 - Roma, 28 abril
1829). Jesuita desde el 15 de noviembre de 1752,
sacerdote del Colegio Imperial de Madrid, uno de
los expulsados en 1767, embarcó en Cartagena
en la urca María Teresa, rumbo a Civitavecchia.
Estuvo pensionado por el Estado, y tuvo una
segunda pensión por su impugnación de la His-

toria de México de Francisco Javier Clavijero,
que había aparecido en 1780-1781. Fue autor
de De prima typographiae Hispanicae aetate

specimen, Roma, 1793, traducción española por
Vicente Fontán, Madrid, 1865; Osservazioni

sulla Patria del pittore Giuseppe di Ribera

detto lo Spagnoletto, Nápoles y Parma, 1798,
traducción española de Francisco Javier Borrull,
Valencia, 1828; Commentariola critica. I. De

Disciplina Arcani. II. De Lingua Evangelica,
Nápoles, 1798; Roma, 1804; Ricerche critiche

appartenenti all’Academia del Pontano, Roma,
1798; Avvertimenti amichevoli all’erudito

traduttore romano della Geografia di W.

Guthrie, Nápoles, 1799 o 1803; L’Eroismo di

Ferdinando Cortese confermato contro le cen-

sure nemiche, Roma, 1806; suplementos a la
Bibliothecae Scriptorum Societatis Jesu, Roma,
1814 y 1816; Gloria posthuma Societatis Jesus,
Roma, 1814; Tabula XXV quibus graphice

depinguntur diversi cruciatus SS. Marty-

rum..., Roma, 1820. (Rodríguez Laso 2006;
Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Diruel y R. Pando, Gaspar (Palma de Mallorca,
15 marzo 1777 - ?, 27 diciembre 1854). Cadete
del cuarto regimiento suizo, abril 1787; subte-
niente del mismo, junio 1789; estuvo en la guerra
del Rosellón en 1793. Estudió en la Academia
Militar de Barcelona, saliendo de subteniente de
Ingenieros el 23 de diciembre de 1799. Escribe
Discurso sobre el plano de fortificación y cálcu-

lo del nuevo frente, 1799, manuscrito. Hizo la

campaña de Portugal, 1801, ascendió a coronel
de ejército en 1807, se halló en la batalla de
Bailén, coronel de Ingenieros en 1809. Escribe
Croquis geográfico-topográfico del terreno

entre Valencia y Murviedro extendiéndose

por la izquierda hasta Liria y Segorbe, 1811,
a lo que se añade un croquis topográfico de Viver
y Jérica, en Castellón. Capituló y fue hecho prisio-
nero en Valencia, 1812. Brigadier en 1814; vocal
de la Junta de Defensa del Reino, 1816; figura en
1819 como coronel excedente de Ingenieros, por
serlo del regimiento de Zapadores, 1819-1821;
vocal de la Asamblea de la Orden de San Fernan-
do, 1821. Firmante del Dictamen de la Junta

auxiliar del cuerpo de Ingenieros acerca del

Proyecto de Ley Constitutiva del Ejército,
Madrid, 1821. En 1823 se hallaba de licencia, y al
triunfar la reacción, se le destinó a la Dirección
Subinspección de Castilla la Nueva. Coronel del
regimiento de Ingenieros de nuevo en 1831. Ma-
riscal de campo, 1833; teniente general, 1846.
Poseía las grandes cruces de San Hermenegildo y
de San Fernando, y era miembro del Consejo
Real. (Carrasco y Sayz 1901; Capel 1983)

Dirwell, Gaspar. Cf. Diruel, Gaspar.

Disdier, Enrique (Valencia, ? - ?). Hijo de france-
ses, jefe principal de Policía de Málaga, durante
el período francés. Se le acusa de sanguinario,
aunque también se duele de que el garrote no
funcione bien, por lo que los ejecutados sufren
innecesariamente. Al final, abandonó el cargo sin
permiso yéndose a Granada, pero fue encarcelado
por los patriotas. (El Redactor General, 26 di-
ciembre 1812; Diario Crítico General de Sevilla,
17 noviembre 1813; Rubio-Argüelles 1956)

Divino Morales. Cf. Morales, Francisco Ramón.

Diz, Benito. Comisario de Guerra, inspector inte-
rino del Hospital de Herrera del Duque (Bada-
joz). Se ordena que se le entreguen raciones,
Badajoz, 13 marzo 1813. (AGMS)

Diz, Francisco Antonio. Coronel de Infantería,
antiguo secretario del Consejo de Guerra, nom-
brado por el conde de España comandante mili-
tar interino de Madrid, 1812. Miembro del
Consejo Supremo de la Guerra, 1817-1820,
cesante en 1821, y de la Cámara de Guerra, 22
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septiembre 1817-1818; de la Junta de Sanidad
del Reino, 1821-1823. (Diario Mercantil de

Cádiz, nº 66, 5 septiembre 1812, noticia del 27
de agosto; AGMS)

Diz, José (Pontevedra, h. 1755 - ?). Contralor del
hospital de campaña del ejército de Aragón, 29
abril 1793; con honores de comisario de Guerra,
30 septiembre 1795; agregado al archivo de la
Secretaría de Guerra, 2 enero 1799; comisario de
Guerra, 30 mayo 1815-1818. En 1816 ya era viu-
do. (AGMS)

Doblado, José. Impresor de Madrid, siglo XVIII
- 1808, del que se dice que es el descubridor
del sistema de imprimir todo género de canto
llano en cualquier tono o composición y tama-
ño. (Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Doblado, Juan de Dios. Receptor de la Santa
Cruzada, autor de Exposición del capítulo IX

del Apocalipsis de San Juan, aplicado según

su sentido literal al extraordinario aconteci-

miento de la pérfida irrupción de España por

los franceses en este presente año, en una

oda, aclarando su sentido con notas que ma-

nifiestas lo que puede tener de obscuro el tex-

to. (Gazeta de Madrid, 11 octubre 1808)

Doblas, fray Francisco. Presbítero, celador del
Hospital Militar de Alicante. (El Imparcial, 3
marzo 1813)

Doblas, Joaquín de las. Comisario honorario de
Guerra, 1817-1823.

Doblas, Manuel de las (Madrid, ? - ?). Guardia de
menor edad, sin sueldo ni antigüedad, 18 mayo
1816. Alférez, 9 marzo 1825. Habilitado de
Talavera de la Reina, solicita licencia para casar-
se con Inés Cuadrillero. En 1871 era inspector
jefe de segunda clase, administrativo y mercantil
de Ferrocarriles, cesante. En 1874 se le formó
sumaria por el delito de rebelión carlista. (AGMS)

Doblas, Manuel María de. Impresor de Jaén,
1810-1820.

Doblas, Pedro de. Impresor de Jaén, 1808-1814. 

Docampo, Pedro. Cf. Ocampo, Pedro.

Doctor Mayo. Seudónimo de Julián Negrete.

Doctor Rovira, el. Cf. Rovira, Francisco. 

Dodero, Nicolás (Génova, Italia, h. 1790 - ?).
Subteniente, 31 julio 1808. El 6 de agosto de
1811 es hecho prisionero en Cataluña y conduci-
do a Francia, donde permanece hasta junio de
1814. Vuelve a España, y es purificado en Madrid
el 1 de julio de 1814. Alcanza el grado de capi-
tán el 30 de mayo de 1815. Sociedad Patriótica
de Zaragoza, 13 abril 1820. El 21 de abril de 1821
intervino en la toma de Salvatierra y rendición de
los rebeldes, y a partir del 5 de enero de 1823 en
la defensa de Zaragoza y Teruel y en otras opera-
ciones al mando del general Ballesteros. De 1824
a 1827 estuvo con licencia indefinida, pero en
1827 se incorporó a la guarnición de Tarragona,
y ante la sublevación de los realistas que intenta-
ron apoderarse de la ciudad, Dodero gozó de la
confianza de la junta instalada para su defensa.
El 29 de octubre de 1828 fue capitán efectivo y
el 30 de octubre de 1830 se gradúa de teniente
coronel. En 1832 se halla en el Ejército de Obser-
vación de Portugal, a las órdenes de Sarsfield.
Gran cruz de San Hermenegildo, 1833. El 18 de
febrero de 1835 se incorpora al batallón de Nava-
rra del ejército de Cataluña. Es nombrado el 4 de
abril de 1837 comandante de Reales Guardias,
deshace el 28 de abril de 1838 en los campos de
Piedrahita al rebelde conde Negri, y es hecho
teniente coronel efectivo el 8 de mayo de 1838.
Recibe las grandes cruces de San Fernando, de
primera clase, y de Mendigorría, 1838. Participa
en la sublevación de octubre de 1841, por lo que
tiene que emigrar a Francia, causando baja en el
Ejército. (AGMS)

Doile, Carlos Guillermo. Cf. Doyle, Carlos Gui-
llermo.

Dojoui, Pedro. Brigadier, coronel del regimiento
de Asturias, 24 de Infantería de línea, 1820-1822.

Dolarea, Alejandro (Pamplona, 1745 - ?). De fa-
milia baztanesa, fue hijo de un abogado del Con-
sejo Real de Navarra. Alejandro estudió lógica en
1772 y física en 1773. Se estableció en Pamplona
como abogado. Síndico de la Diputación del rei-
no de Navarra, 1804 y siguientes. Al llegar a Sevi-
lla fue nombrado miembro del Tribunal de

Diz, José
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Navarra, es decir, el Consejo Real, pero sin suel-
do, hasta que pudiese ocupar una plaza vacante.
Miembro también de la Junta de Ceremonial de
Cortes y de la de Legislación, encargada de la
preparación de la Constitución luego llamada de
Cádiz. Fue autor en 1809 de una Memoria acer-

ca de la Constitución de Navarra, de la que
sólo tenemos un extracto redactado por Fran-
cisco Redondo (reproducido por Busaall).
Ministro de la Sala Tercera de la Audiencia de
Sevilla, 1813. Diputado por Navarra a las Cortes
ordinarias de 1813-1814, siempre de tendencias
conservadoras. Alcalde de Casa y Corte, mayo
1814. De las Salas de Gobierno y Justicia y de la
Junta de Caballería de las Órdenes, 1817-1820;
de la Junta del Montepío de Viudas y Pupilos del
Ministerio, 1819-1820; de la Real Junta Apostóli-
ca, 1819-1820; magistrado del Tribunal de las
Órdenes Militares, 1821-1823; diputado por
Navarra a las Cortes de 1820-1822; vocal de la
Junta de Purificaciones, que quería convertir el
procedimiento en un verdadero proceso. (AHN,
Estado, leg. 15, doc. 2; Busaall 2005; Lista Dipu-
tados 1813; Diario Crítico General de Sevilla,
nº 101, 3 noviembre 1813; Argüelles 1835, I,
p. 191; Luis 2002)

Dolores, fray Manuel de los. Carmelita, autor de
Oración fúnebre del Ilmo. Sr. D. Santiago

Pérez de Arenillas, obispo de Gerona, Gerona,
1797, de un sermón pronunciado el 12 de febrero
de 1807 en Santa María del Mar, recogido por el
Diario de Barcelona, en el que establecía cuál
era la doctrina de san Pablo en la cuestión de los
cristianos y el poder político; autor igualmente de
Elogio patrio que en las honras fúnebres... en

sufragio de las almas del Dr. J. Pou, D. J.

Gallifa, D. J. Navarro, D. J. Massana, D. S.

Aulet, D. R. Masm, D. J. Portet y D. P. Las-

tortras que heroicamente perdieron sus vidas

en los días 3 y 27 de junio de 1809, Tarragona,
s. a.; y de Oración fúnebre... en los funerales ...

por el alma de la reina doña María Josefa

Amalia, Barcelona, 1829. (Palau y Dulcet 1948 y
1990; Diario de Barcelona, 21 diciembre 1813)

Dols. Teniente ilimitado, masón en Valencia,
1831. (Colección Causas 1865, V, p. 296)

Dolset, Salvador (Alcarraz, Lérida, ? - ?). Patrio-
ta que levantó una partida de doce hombres en

Alcarrás (Lérida), con la que cerca de Bujaraloz
(Zaragoza) apresó cerca de 3.000 cabezas de
ganado lanar. Actuaba siempre en la raya entre
Aragón y Cataluña. (Gazeta de Valencia, 16
enero 1810 [noticia del 2 de enero], Rodríguez-
Solís 1895)

Dolz, Andrés. Brigadier, 1808-1819. 

Dolz, Miguel. Profesor de matemáticas, director
de la academia pública de su especialidad, sita
en Madrid, Caballero de Gracia, nº 9, cuarto 2º
(Gazeta de Madrid, 11 noviembre 1808). Pu-
diera ser el siguiente.

Dolz, Miguel. Vocal secretario de la Junta de Go-
bierno de la ciudad de Zaragoza y del reino de
Aragón, nombrada por Palafox el 18 de febrero
de 1809. Firma como secretario la capitulación
de la ciudad, 22 febrero 1809; y el bando de la
entrega de armas por parte de los ciudadanos, 2
marzo 1809 (documentos publicados en Gazeta

Extraordinaria de Zaragoza, 26 febrero
1809, y reproducidos en Diario de Barcelona,
26 marzo 1809). También el bando de 26 de
febrero de 1809, de normalización alimenticia,
limpieza urbana para cortar la epidemia y orna-
to de las calles para recibir al mariscal Lannes,
duque de Montebello (Diario de Barcelona, 28
marzo 1809). Último firmante, después de Ric y
otros, de una Representación a S. M. (José I),
Zaragoza, 11 marzo 1809, publicada en El Im-

parcial, Madrid, 24 marzo 1809. (Diario de

Barcelona, cit.; El Imparcial, cit.; Gazeta Ex-

traordinaria de Zaragoza, cit.)

Dolz, Ramón. Hijo de Esteban Dolz del Castellar.
Casado y con cuatro hijos. Emigró a Madrid en
1809 cuando entraron los franceses. Probable-
mente es el comisario de Guerra citado más aba-
jo. (AHN, Estado, leg. 14 B)

Dolz, Vicente. Comandante de la décima partida
patriótica de Valencia que en la madrugada del
10 de diciembre de 1811 desembarcó, con su
gente, cerca de Albuisech, inspeccionó el pue-
blo, el de Masalfasar y en parte el de Mahuella,
pero viendo que en Alos había una gran concen-
tración enemiga, tuvo que reembarcarse (Gazeta

de la Junta Superior del Reino de Valencia,
17 diciembre 1811). Tertulia Patriótica de Valencia,
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21 diciembre 1821; miembro de la Milicia Nacio-
nal Voluntaria de Caballería.

Dolz del Castellar, Esteban. Caballerizo y ayu-
dante de campo, 1809. (AHN, Estado, leg. 14 B)

Dolz del Castellar, Joaquín (Madrid, 19 diciembre
1757 - Valencia, 25 marzo 1821). Hijo de Ramón
Dolz del Castellar, comisario de Guerra, y de Jua-
na Ruiz de Morales; ingresó de cadete en el Cole-
gio de Artillería de Segovia el 19 de septiembre
de 1770, tomando parte de 1779 a 1782 en el si-
tio de Gibraltar, siendo destinado el 8 de enero de
1782 a La Coruña, y en marzo de 1784 a La Haba-
na, en donde estuvo hasta mayo de 1803. El 27 de
abril de 1785 se casó en primeras nupcias con
María Josefa López Ganuza Pérez de Molina.
Ingresó el 11 de diciembre de 1794 como socio de
la Sociedad Económica de La Habana. Ascendió a
brigadier el 13 de agosto de 1808, estuvo destina-
do en Cádiz, en 1813 fue nombrado comisario de
Valencia, y el 31 de marzo de 1816 corregidor
político de Valencia. El 14 de febrero de 1818 vol-
vió a casarse con María Blanco y Carrión. El 10 de
marzo de 1820 fueron apresadas todas las autori-
dades de Valencia, pero a él se le respetó. Única-
mente se quedó sin sueldo, ni el de militar ni el de
corregidor. Era caballero de Montesa. (AGMS)

Dolz del Castellar, Juan. Abogado de Teruel, mi-
nistro del Tribunal de Vigilancia y Seguridad, crea-
do por la Junta de Molina de Aragón, y aprobado
por la Central, 1809 (Arenas López 1913). Mi-
nistro provisional del Tribunal de Seguridad
Pública, que debía establecer la Junta de Aragón,
1809. Magistrado de la Audiencia de Zaragoza,
1815-1823. (AHN, Estado, leg. 29 I, doc. 289)

Dolz del Castellar, Pedro. Abogado, vecino de Mon-
talbán (Teruel), que aporta para la defensa de
Zaragoza un caballo enjaezado, con pistolas, cara-
bina, espada de montar, cartuchera y 60 reales
para mantenerlo, que paga desde el 1 de julio de
1808. (Gazeta de Zaragoza, septiembre 1808)

Dolz de Espejo, Federico (? - Zaragoza, ?). Hijo
de Pedro Joaquín Dolz de Espejo y Borrás y de
Paula Pérez de Pomar y Tudela de Lanuza, hija
de los marqueses de Ariño y San Martín, familia
turolense, se distinguió en los dos sitios de
Zaragoza, como comandante del Reducto del

Pilar, en el que ascendió a coronel. Al llegar la
paz, quedó agregado al Estado Mayor de Zara-
goza, y fue vocal de la Comisión Militar Perma-
nente. Era caballero de San Juan. (La Sala Valdés
1908)

Dolz de Espejo, fray Jerónimo. Hermano del
anterior y del siguiente, comendador y recibidor
de la Orden de San Juan en Zaragoza, mayo
1808; vocal de la Junta de Aragón. (La Sala
Valdés 1908)

Dolz de Espejo, Pedro Federico, I conde de la

Florida. Título concedido el 8 de junio de 1798.
Hermano mayor de los anteriores, representante
de Teruel en las Cortes de Aragón, reunidas un
solo día, el 9 de junio de 1808, después de lo cual
regresó a su casa, contribuyendo con donativos a
la causa patriótica. Vocal de la Junta de Teruel,
uno de los firmantes de su Manifiesto, 22 julio
1808. Figura como contador de ejército en junio
de 1810. (Catálogo Títulos 1951; La Sala Valdés
1908; Jaime Lorén 1995; Gazeta de Aragón, 15
agosto 1810)

Dombrowski, Jean (Dabrowski, Jean-Henri, lla-

mado Dombrowski). (?, 1755 - ?, 1818). Nacido
cerca de Cracovia, sirvió en el ejército sajón,
1770-1784; y entró en el de Polonia en 1791. En
1795 se refugia en Francia, en donde organiza
una legión polaca, con la que combate en la Italia
del Norte, en la República Cisalpina y en Nápoles.
Se distingue en Novi, 1799; y es promovido a ge-
neral de división en 1800. Vuelve a Polonia en
1806, levanta una división en Poznan, con la que
combate en Danzig y en Friedland, 1807. Se le
encuentra después, como ayudante-comandante,
jefe del Estado Mayor de la división que manda el
general Domenico Pino, firmando la rendición de
Rosas, 5 diciembre 1808 (Gazeta de Madrid, 14
diciembre 1808). Vuelve en seguida al Gran
Ducado de Varsovia, a las órdenes de Poniatows-
ki. Participa en la campaña de Rusia, 1812; pier-
de Borisov y es herido en la Berezina. En la
batalla de Leipzig, 16-19 octubre 1813; muerto
Poniatowski, le sustituye al frente del Octavo
Cuerpo de Ejército. A la caída de Napoleón en
1814, vuelve a Polonia, en donde Alejandro I le
nombra senador. Abandona todas sus funciones
oficiales en 1816. (Jacques Garnier en Tulard
1987, quien omite su paso por España)

Dolz del Castellar, Esteban
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Domec, Francisco. Cf. Domecq, Francisco. 

Domec y Lera, Juan (Agüero, Huesca, 1778 - ?).
Soldado en 1798, primer capitán en 1808, tomó
parte en este año en el levantamiento del reino
de Aragón y en la defensa de Zaragoza. Gran cruz
de San Fernando y de San Hermenegildo. Hecho
prisionero en 1810 y conducido a Francia, de
donde se fugó a comienzos de 1814, fue apresa-
do de nuevo, y no regresó hasta mayo de 1814.
Oficial empleado en la Orden de San Fernando,
1821-1823. Purificado en 1826, se incorporó co-
mo ayudante mayor en el primer batallón del
regimiento de Infantería de la Reina, 2 de línea.
Obtuvo licencia para casarse el 6 de agosto de
1826 con Francisca de Paula Paniagua y Bernal.
Comandante, 1827; coronel, 1829; coronel mayor,
1831. (AGMS; Ocerín 1956)

Domecq, Francisco. Discípulo de Francisco de
Paula Martí, en Madrid, y según parece también
de Guillelmo Atanasio Jaramillo, en Cádiz. Ta-
quígrafo de las Cortes de Cádiz, hombre del que
se dice que sufrió grandes reveses de fortuna. En
la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro hay cin-
co manuscritos copiados taquigráficamente por
Domecq en Cádiz, que contienen las Fábulas de
Samaniego, noviembre 1810; las de Iriarte,
diciembre 1810; El Montserrate, de Virués, 1ª y
2ª parte, enero 1811; La Música, de Iriarte, ene-
ro 1811 (Rosell, A. 1960). Taquígrafo de la Se-
cretaría de las Cortes, 1821-1822.

Domecq, Pedro (?, 1787 - ?, 1839). En su juven-
tud fue enviado a Inglaterra para aprender técni-
cas comerciales con Gordon, Murphy and Co.,
agentes exclusivos en Londres de Juan Haurie y
Sobrinos, empresa que quebró a consecuencia
de la Guerra de la Independencia. Domecq la
restableció con su propio nombre en Jerez, 1822
(Robertson 2004). Socio honorario de la Socie-
dad Económica de Cádiz, con residencia en
Jerez de la Frontera, 1 septiembre 1825. (Acta
1830b; Robertson 2004)

Domecq Víctor, Francisco. Abogado de los
Reales Consejos, socio de la Sociedad Econó-
mica de Cádiz, 1 julio 1830. Escribió Memoria

histórica de las tareas de la Sociedad Econó-

mica Gaditana... de 1833, Cádiz, 1834. (Acta
1830b; Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Domecq y Víctor, Manuel. Autor en 1829 de
Diario de viaje de un comerciante gaditano,
bajo la sigla M. D. publicado en Cádiz, 1976, por
Eduardo Gener Cuadrado, tras identificar al autor. 

Domenech, Baltasar (?, h. 1774 - ?). Natural de
Puerto Rico, es nombrado oficial meritorio en la
secretaría de Intendencia de Valencia el 1 de
junio de 1790. Secretario de la Capitanía General
de Cataluña desde 1809 hasta el 5 de agosto de
1819, en que fue trasladado a Aragón. Sociedad
Patriótica de Zaragoza, 13 abril 1820. El mismo
año 1820 volvió a su antiguo puesto de Cataluña.
El 13 de enero de 1821 fue nombrado juez de
hecho por el Ayuntamiento de Barcelona, y el 17
de julio de 1821 fue elegido socio de la Academia de
Buenas Letras. En 1822 pidió el retiro, que obtu-
vo en 1823. No obstante, afirma haber sido per-
seguido por amante del orden. Tras la entrada en
Cataluña de las tropas realistas, el barón de Ero-
les le nombró secretario del Principado, cargo
que ejerció hasta principios de 1824, en que
obtuvo como interino la administración de Lo-
terías de Barcelona, en el que estuvo todo el año
1824. Fue purificado en 1825. (AGMS)

Domenech, Francisco. Uno de los integrantes del
Consejo Reunido, Madrid, 11 agosto 1808, que
declaró la nulidad de las renuncias a la Corona y
de la Constitución de Bayona, así como de todas
las actuaciones del gobierno intruso. (AHN, Es-

tado, leg. 28 A, doc. 1)

Domenech, Jacinto. Tertulia Patriótica de Barce-
lona, 17 noviembre 1822; secretario de la misma,
13 junio 1823. Autor de unos versos en honor de
Lacy, que recita en la Tertulia Patriótica y publica
en El Indicador de los Espectáculos y del Buen

Gusto, Madrid, 29 noviembre 1822. Ataca en el
Diario Constitucional Político y Mercantil de

Barcelona, 11 enero 1823, al ex Eco de la Ley.

Domenech, Joaquín. Cf. García Domenech,
Joaquín.

Domenech, José (San Miguel de Ebro, Zaragoza,
? - ?). Insurgente, hecho prisionero por los fran-
ceses el 30 de junio de 1808 entre el Prat y San
Boy, y perdonado con otros cuatro por Duhesme
para impresionar a los barceloneses. (Diario de

Barcelona, 3 julio 1808)
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Domenech, Vicente. Palleter (vendedor de pa-
juelas) de Valencia, que en mayo de 1808, a la
cabeza de numeroso pueblo, con un paño encar-
nado en la punta de una caña, y dos estampas,
una de la Virgen de los Desamparados y otra de
Fernando VII, declaró la guerra a Napoleón, al
tiempo que gritaba «Viva Fernando VII» y
«Mueran los traidores». (Perales 1878)

Domenech y Andrade, José María. Abogado, con-
cejal del Ayuntamiento de Badajoz, que presenció
en Madrid los sucesos del 2 de mayo de 1808.
Una carta suya sirvió para corroborar la veraci-
dad del bando difundido por el alcalde de Mósto-
les. Vocal de la Junta de Badajoz, 1808. Según
Díaz y Pérez fue fundador y director del Diario

de Badajoz, 1808, afirmación en la que Gómez
Villafranca le apoya, aunque con algunas dudas.
Abogado de Cáceres, 1814. Vicepresidente de la
Sociedad Patriótica de Cáceres, 28 junio 1820.
(Pérez Jiménez 1908; Rincón 1926; Gómez Villa-
franca 1908; Hurtado 1910)

Domero de Llorá, el. Cf. Bertrán, José.

Dominget, Juan María. Cf. Dominguet, Juan María.

Domingo, Cristóbal. Comandante de Realistas,
manda el batallón de Cañaveras y Tragacete,
pero reside en Cuenca. Iniciado en América, se
cuenta con él para la revolución. (AMJ, Armario

Reservado de Isabel II, leg. 15, carpeta 5, f. 10-
11; Gil Novales 1986a)

Domingo, Joaquín. Impresor de Pamplona,
1815-1822, la imprenta en 1815 se llama Joaquín
Domingo Mayor y Menor (cat. Subastas El
Remate, 18 diciembre 2008), responsable del
Patriota del Pirineo, 1821. Condenado en 1822
a un mes de prisión, multa de 500 reales y cos-
tas por el párrafo primero del número corres-
pondiente al día 11 de enero de 1821 del citado
escrito, considerado libelo infamatorio en tercer
grado respecto del Dr. Ángel Sagaseta de Ilur-
doz y D. José León de Viguria (Gazeta de

Madrid, 16 octubre 1822). Su imprenta en 1822
se llama del Ciudadano Joaquín de Domingo.
(Gazeta de Madrid, cit.; cat. Subastas El Rema-
te, cit.)

Domingo, José. Impresor de Pamplona, 1820. 

Domingo, Juan. Francés, domiciliado en Alagón
(Zaragoza) desde antes de la Guerra de la Inde-
pendencia. Lo mismo que su compatriota Juan
Bernardo Carrera hizo fuego contra Antonio
Hernández cuando en la noche del 16 al 17 de
noviembre de 1811 entró en la villa. Los dos
pudieron escapar, pero se les ocupó 1.500 cabe-
zas de ganado lanar, 24 toros, 3 jumentos, un
caballo de parada, unas 33 arrobas de lana basta
en sucio y unos 40 cahices de cebada. (Gazeta

Extraordinaria de la Junta Superior del Rei-

no de Valencia, 4 diciembre 1811)

Domingo, Miguel. Aragonés, librero de libros viejos
y nuevos, con tienda en la plaza de la Comunión de
San Juan, Valencia, 1805. Impresor desde 1809,
edita El Observador Político y Militar de Espa-

ña, Valencia, 1809; El Patriota, de Mor de Fuen-
tes, Valencia, 1809. En 1811 pasa a Mallorca, se
instala en la calle del Sindicato, y después en la
plaza de la Cort, frente a la cárcel. Espíritu
emprendedor, publica en Mallorca Espíritu de los

mejores diarios de la corte, Palma, 28 julio 1811
(un solo número); y Aurora Patriótica Mallor-

quina, Palma, 1812-1813. Autor de «Carta del edi-
tor de la Aurora al P. Fr. Manuel de Sto. Tomás de
Aquino (alias Traggia)», en Aurora Patriótica

Mallorquina, 6 agosto 1812. Editor también de La

Antorcha, Palma 1813; del Diario Político y Mer-

cantil de Palma, 1813-1814; y de El Cometa, Pal-
ma, 1814. En 1814 volvió a Valencia, en donde
reanudó las publicaciones, pero fue detenido y lle-
vado de nuevo a Palma en una goleta de guerra.
Llegó el 25 de septiembre. Juzgado, se le condenó
a cuatro años de destierro en Ibiza, con prohibi-
ción total de ejercer su oficio. No obstante, asocia-
do con Ildefonso Mompié, vuelve a publicar en
1817 con el pie de imprenta de éste, y en 1819 con
los nombres de los dos. Tras la revolución de 1820
volvió a la normalidad, hasta 1823. Sociedad
Patriótica de Palma, 19 mayo 1820. Oficial del pri-
mer batallón de la Milicia Nacional de Valencia,
mayo 1822. Publica el Diario Patriótico de la

Ciudad de Valencia, 1822-1823. Su hija Carmen
se casó con Ildefonso Mompié. (Oliver 1901; Jaime
Lorén 1995; Gómez Imaz 1910; Serrano y Morales
1898; Aurora Patriótica Mallorquina, cit.)

Domingo, Miguel (?, h. 1762 - ?, h. 1820). Guar-
dalmacén extraordinario de Artillería de Mallor-
ca, el 7 de octubre de 1803 solicita licencia para
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casarse con María Josefa Amad, natural de Alican-
te, y del estado llano. El 18 de agosto de 1809 es
guardalmacén ordinario de Mahón; permuta con
Tomás Valls, y pasa el 28 de junio de 1811 a la
fábrica de Mallorca. Comisario de Artillería hono-
rario de Guerra en Cartagena, 1817-1818. (AGMS)

Domingo, Ramón. Impresor de la Gazette de la

Navarre, Pamplona; figura desde el 3 de mayo
de 1810. De nuevo impresor en Pamplona, 1820. 

Domingo, Ramón (Agramunt, Lérida, ? - ?). Abo-
gado de la Audiencia de Barcelona, vocal de la
Junta corregimental de Cervera. Firma la Pro-

clama de la misma, convento de San Ramón de
la Segarra, 5 junio 1810. (AHN, Estado, leg. 47 D;
Diario Mercantil de Cádiz, 5 julio 1810)

Domingo Cazaux, José. Alcalde mayor de Cam-
pana (Sevilla), 1819-1820.

Domingo Escuder, Juan (? - Marbella, febrero
1820). Teniente del segundo batallón de Infan-
tería de Sevilla, de la columna móvil de Riego,
muerto en los campos de Marbella. (AHN, Es-

tado, leg. 117, doc. 14)

Domingo Mintegui, José. Diputado por Salaman-
ca a las Cortes ordinarias de 1813-1814. (Lista
Diputados 1813)

Domingo Morales, Manuel. Alcalde del crimen
de la Audiencia de Valencia, 1807, y su decano,
nombrado en 1809 individuo del Tribunal de
Seguridad Pública durante la ausencia de José
María Manescau. El mismo año solicitó tres
meses de licencia, para ir a Sevilla a curarse, en
compañía de la familia. (AHN, Estado, leg. 29 I,
doc. 339 y leg. 32, doc. 271)

Domingo y Parras, Mariano. Juez de primera ins-
tancia de Zaragoza, 1822.

Domingo de Pedro, Mariano. Firma la circular de
la Junta de Burgos al clero secular y regular,
Madriguera, 4 mayo 1811, en la que protesta de
que algunos sacerdotes, olvidándose de la religión
de que son ministros y de la patria que les dio el
ser, hayan aceptado concurrir a las oposiciones de
curatos convocadas por los gobernadores del
obispado de Osma, actualmente residentes en

Soria, bajo las órdenes del bandido Duvernet
(Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 11 junio 1811). Firma el escrito dirigido
a la Junta de Valencia, Villacádima (Guadalajara),
17 junio 1811. (Gazeta de la Junta-Congreso del

Reino de Valencia, cit. y 2 julio 1811)

Domingo Rmouft, Carlos. Vicecónsul en Menton,
1819-1820.

Domingo Vega, Santiago. Interventor de Correos
en Huesca, que siguió en su puesto una vez ocu-
pada la ciudad por los franceses. El Ayun-
tamiento solicita de la Regencia del Reino, 9
agosto 1813, su plena rehabilitación. Como méri-
to patriótico se alega que no ha comprado bienes
nacionales. (Gil Novales 1990a)

Dominguet, Juan María. Vicecónsul en Lago,
1819-1822.

Domínguez. Relator de la Junta Criminal France-
sa en Sevilla, después secretario de Manuel Fer-
nández Ruiz del Burgo, encargado de publicar la
Constitución en Alcalá (¿de Guadaira?). (El Re-

dactor General, 13 octubre 1812)

Domínguez, Antonio. Redactor del Centinela

Contra Serviles, Valencia, mayo 1820-1821. Pro-
bablemente es éste el autor del Discurso pronun-

ciado por el ciudadano D. ... en la noche del 31

de diciembre de 1820, con motivo de haberse

reunido el pueblo de Valencia para obsequiar a

los señores regidores cesantes, Valencia, imp. de
José Ferrer de Orga, 1821, discurso que se resume
en «Constitución o muerte». Secretario de la Ter-
tulia Patriótica de Valencia, 16 agosto 1821.

Domínguez, Antonio. Presbítero, fiscal de la Aca-
demia de Teología Escolástica, 1818-1821.

Domínguez, Antonio María. Fraile o capellán,
acaso autor de la Apología de la Inquisición, Cá-
diz, 1811. Nombrado en agosto de 1812, durante la
ausencia de Ambrosio Becerril, redactor sustitu-
to de la Gazeta de Extremadura. En El Conci-

so, 22 septiembre 1812, se le acusa precisamente
de haber comenzado su carrera con el elogio de
la Inquisición. (El Procurador General de la

Nación y del Rey, 24 octubre 1812; El Conciso,
cit.; Gazeta de Extremadura, cit.)
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Domínguez, Benito. Tesorero de ejército, 1817-
1823 (clase suprimida en este año), en Aragón
en 1817-1820. Sociedad Patriótica de Zaragoza,
13 abril 1820; lector de la Tertulia Patriótica de
Tarragona, agosto 1821 (seguramente en el regi-
miento de Cantabria); oficial, si es el mismo, en
el primer batallón de la Milicia Nacional de Va-
lencia. (Gil Novales 1975b)

Domínguez, Buenaventura. Diputado por Galicia
a las Cortes ordinarias de 1813-1814. (Lista
Diputados 1813)

Domínguez, Cristóbal. Teniente coronel gober-
nador de Tejas, 1817. 

Domínguez, Eugenio. Administrador interino de
Rentas, detenido por la Junta de Galicia y ence-
rrado en el castillo de San Antón de La Coruña
por faltas al servicio. La Regencia ordenó su
libertad, de lo que se queja la junta en represen-
tación de 20 de agosto de 1810. Intendente de
ejército, graduado en 1815, en Menorca en 1817-
1818, en Guadalajara en 1819, honorario a partir
de 1826. Corregidor intendente de Guadalajara,
1819-1820; corregidor de Murcia, 1821-1823
(Martínez Salazar 1953). Pudiera tratarse de dos
personas diferentes. 

Domínguez, Felipe. Inventor de una máquina
para mover barcos sin remos, ni velas, equivalen-
te al vapor, que presentó a la Sociedad Económi-
ca de Cádiz, que le expidió una certificación.
(Acta 1830b)

Domínguez, Francisco. Dependiente del resguar-
do de Rentas de Cataluña. En 1821 envió a las
Cortes una exposición proponiendo algunas
medidas que le parecían más útiles a la Hacienda
Pública que las que ofrecía el nuevo plan militar.
(El Universal Observador Español, 4 marzo
1821)

Domínguez, Gregorio. Autor de Sermón de

acción de gracias a Dios Todopoderoso por el

venturoso triunfo de la religión y del rey

sobre el filosofismo, predicado en la santa igle-
sia metropolitana y patriarcal de Sevilla, Sevilla,
Hidalgo y Cía., 1824; de Discurso sagrado que

con solo ocho horas de preparación pronun-

ció en la Sta. iglesia... de Sevilla... día 1 de

octubre de 1824, aniversario del feliz resca-

te del rey..., Sevilla, 1824; y de Sermón que en

la sagrada ceremonia de bendición de ban-

dera del batallón 3º del regimiento 6º de

línea..., Sevilla, imp. a cargo de García, 1825.
(Cat. 185 E. Rodríguez, 1995; cat. 23 El Pese-
bre, septiembre 1997; Palau y Dulcet 1948 y
1990)

Domínguez, fray Isidoro (Galoroza, Sevilla, 3
abril 1762 - Burgos, 6 abril 1822). Vicario apostó-
lico de Gibraltar, 1806-1815; autor de Sermón

que en la solemnidad de acción de gracias al

Todopoderoso por los sucesos ventajosos ocu-

rridos a las armas aliadas bajo el mando del

Excmo. Sr. conde de Wellington, desde la

batalla de Salamanca hasta el levantamien-

to del sitio de Cádiz, s. l., s. a. Una carta de
contenido absolutista que le dirige Vicente
Terrero, Algeciras, 18 mayo 1814, se publica en
El Español Constitucional, y en el Telescopio

Político, 21 mayo 1820. Arzobispo de Santafé
de Bogotá, consagrado en Madrid, 16 enero
1820; obispo de Lorymen en Caria (Asia Menor)
y gobernador del arzobispado de Burgos.
(Hierarchia Catholica 1968; Palomar 1931; cat.
Subastas Velázquez, 22 y 23 marzo 2000; El

Español Constitucional, cit.; Telescopio Políti-

co, cit.)

Domínguez, Joaquín. Comandante del batallón
de la Milicia Nacional de Sos (Zaragoza). Uno de
los firmantes del escrito patriótico que el bata-
llón envió a las Cortes el 25 de noviembre de
1820. (El Universal Observador Español, 9
diciembre 1820)

Domínguez, José. Capitán, a quien José Ramón
Mackena metió en la cárcel en 1814, por no
haber gritado «Viva el rey» con suficiente entu-
siasmo. (Diario Gaditano, 12 mayo 1821)

Domínguez, fray José. Dominico deportado de
La Coruña a Canarias el 8 de mayo de 1821 por
servil. (Gil Novales 1975b)

Domínguez, José María. Teniente coronel ilimi-
tado, de la Junta de Sevilla, 1831. El agente S. V.
G., 14 abril 1831, dice de él que «al fin se quedó
aislado por timidez». (Colección Causas 1865, V,
p. 308)

Domínguez, Benito
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Domínguez, Josefa Rafaela. Encargada de una
academia de niñas en Cádiz, se queja en un artícu-
lo comunicado de haber recibido un anónimo en el
que se le acusa de haber puesto puntos suspensi-
vos en un artículo de la Constitución colocado en
la puerta de la academia. Es el Ayuntamiento, y no
ella, quien puso los puntos suspensivos. (Diario

Gaditano, 1 junio 1821)

Domínguez, Juan (Dos Hermanas, ? - ?, 9 enero
1812). Guerrillero patriota, al que se dio garrote
por orden de la Junta Criminal de Sevilla. (Scotti
1995)

Domínguez, Juan. Oficial de la Secretaría de
Guerra, 1815-1820; miembro honorario del
Tribunal Especial de Guerra y Marina, 1821-
1823.

Domínguez, Juan Antonio. Diputado por Cuenca
a las Cortes ordinarias de 1813-1814 y a las de
1820-1822. (Lista Diputados 1813; Lista Diputa-
dos 1820)

Domínguez, Juan Diego. Canónigo de la Colegial
de Lorca, vocal de su junta, 1809. (AHN, Estado,
leg. 15, doc. 7)

Domínguez, Juan María. Alcalde mayor de
Belalcázar (Córdoba), 1819-1820.

Domínguez, Julián. Autor de una carta, Dos Her-
manas (Sevilla), 7 enero 1814, con la que manda
una consulta jurídica, derivada de la confiscación
del aceite de los emigrados, y venta en pública
subasta, con adquirentes y consumidores. El
problema surge cuando regresan los emigrados,
y quieren recuperar sus bienes. Domínguez
puede ser una persona real, o bien convencional,
algo así como Tricio en la casuística española.
(Diario Crítico General de Sevilla, 12 enero
1814)

Domínguez, Manuel. Coronel, teniente coronel
de Artillería en el departamento de Barcelona,
1817-1822.

Domínguez, Manuel. Párroco de Nuestra Señora
del Mercado, en León, 1818, en cuya ciudad pasó
toda la Guerra de la Independencia. (ARC,
Pleitos Criminales, C-266-3)

Domínguez, Manuela. Viuda, madre de María del
Carmen Cuadrado y suegra de Juan Bernard,
vecino de Sevilla. Ingresa en la cárcel en julio de
1809, acusada de alcahueta. (AHN, Estado, leg.
32, doc. 140)

Domínguez, Mateo (La Seca, Valladolid, ? - ?).
Labrador honrado, soldado y cabo, 1 febrero 1762;
sargento segundo, 28 febrero 1766; sargento de
Granaderos, 20 mayo 1771; sargento primero, 1
junio 1772. Después de cinco campañas en los pre-
sidios menores de África y diez meses de guarnición
en Ceuta, en febrero de 1776 fue enviado de refuer-
zo a La Habana, tomando parte en la expedición
a Nueva Orleans, 1779; La Mobile (Luisiana), marzo
1780; y Providence, mayo 1782. Teniente gradua-
do, 19 septiembre 1789; y efectivo, 20 diciembre
1789. Gobernador de Cap de Pera en Mallorca, 28
junio 1790-1817; tomó parte también en la guerra
de Portugal, 1801 probablemente. (AGMS)

Domínguez, Pedro. Capitán de Caballería retira-
do, firma la representación del 27 de febrero de
1821. Miembro del Batallón Sagrado, que se formó
el 1 de julio de 1822. Firmante de un certificado,
suscrito por los individuos de dicho batallón,
Madrid, 25 octubre 1822, en favor de la conducta
observada por Félix Mejía y Benigno Morales, con
las armas en la mano en defensa de la libertad, en
los días decisivos de julio, contra la insurrección
de los guardias. (El Zurriago, 1822)

Domínguez, Pedro. Intendente de ejército, 1817-
1823; en Córdoba, 1817-1819; corregidor de Va-
lladolid en 1820, y de La Coruña en 1823 (en
comisión). Consejero de S. M. y su secretario con
ejercicio de decretos, en 1824-1828 era inten-
dente del ejército de Castilla la Vieja. Figura has-
ta 1835 como intendente de ejército y provincia.
(Llorente 1967)

Domínguez, Pedro. Coronel gobernador de
Popayán (Nueva Granada), 1818-1819. 

Domínguez, Tomás. Teniente coronel de Caba-
llería, comunero antirrevolucionario firmante del
Manifiesto del 28 de febrero de 1823. (Gil No-
vales 1975b)

Domínguez, Tomasa. Primera tiple de la compañía
de zarzuela. Cantó por primera vez en el Teatro
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Príncipe de Madrid el 8 de enero de 1815.
(Saldoni 1868)

Domínguez y Bueno, Joaquín. Hijo de Patricio
Domínguez y de Teresa Bueno, teniente coronel
de Artillería, sargento mayor del cuarto escua-
drón de La Coruña, 1817-1820; uno de los oficiales
que ayudaron en 1817 a Van Halen en su fuga.
Comandante de Artillería de Jaca, 1822. (AGMS,
expte. de su hermano; Van Halen 1827)

Domínguez y Bueno, Patricio (Sos, Zaragoza, 8
junio 1785 - ?). Hermano del anterior, teniente en
el regimiento de Infantería del Príncipe, 1 enero
1802; del que pasó después a los de León, Unión y
Benavente. En mayo de 1808 fue uno de los que se
fugaron de Portugal. Tomó parte en la batalla de
Rioseco, 14 julio 1808, y en la toma de Bilbao. El 20
de enero de 1809 el marqués de la Romana le comi-
sionó para que fuese a Lugo con veinte hombres. Al
frente de una partida compuesta de dos oficiales,
tres sargentos y cuarenta soldados tomó Orense,
haciendo 250 prisioneros, por lo que ascendió a
capitán. Siguió en Galicia. En 1813 solicitó licencia
para casarse con María Dolores Puente y Coleta,
hija de José Puente, natural de Lerma. Se halló en
la batalla de Vitoria, 1813, y en Valcarlos. El 18 de
diciembre de 1816 recibió la gran cruz de San Fer-
nando. Coronel, teniente coronel mayor del regi-
miento de Valençay, 42 de Infantería de línea, 1817;
fue uno de los oficiales que en ese año facilitaron la
fuga de Van Halen. El 10 de marzo de 1820 detuvo
en Jerez al general Sarsfield, que se había negado a
jurar la Constitución. El 31 de octubre de 1820 fue
nombrado tesorero de la provincia de Aragón.
Comandante del segundo batallón de Milicia Nacio-
nal Voluntaria de Zaragoza, y alcalde constitucional
de la ciudad, 1823; salió de ella el 21 de abril al
mando de la columna de Milicia Nacional y compa-
ñías llamadas vulgarmente de «peseteros», con la
que capituló en agosto. En octubre de 1823 fue
destinado a Arnedo (Logroño), desde donde se
fugó a Francia, residiendo en Agen y Oloron hasta
agosto de 1833, entonces regresó a España por
Canfranc, yéndose a vivir a Sos. Ascendió a maris-
cal de campo de Infantería. (Van Halen 1827;
AGMS, expte. Sarsfield)

Domínguez Cabello, Benito. Vocal de la Junta de
Plasencia (Cáceres), 21 octubre 1809. (Gazeta

de Valencia, 17 noviembre 1809)

Domínguez Longás, Mariano (Sos, Zaragoza, 15
septiembre 1752 - Poey, Bajos Pirineos, Francia,
17 mayo 1818). Hijo de Antonio Domínguez Sada
y Jerónima Longás y Climente de Embún, ya era
en 1785 caballero de Carlos III, consejero de S. M.,
su secretario, e intendente de ejército. Vivía jubi-
lado en Sos cuando comenzó el primer sitio de
Zaragoza, adonde se trasladó al ser nombrado
por Palafox miembro de la Junta de Hacienda e
intendente interino, cuando Calvo de Rozas tuvo
que abandonar Zaragoza. Fue uno de los vocales
de la junta que solicitaron la capitulación, y el
segundo firmante de la Representación a S. M.

(José I), Zaragoza, 11 marzo 1809, publicada en
El Imparcial, Madrid, 24 marzo 1809. Luego se
afrancesó, siendo nombrado por los franceses
corregidor de Zaragoza y jefe de su Policía, hom-
bre de la confianza de Suchet. El 16 de junio de
1809 dio un decreto, por el que restringía el uso
de las campanas, pero lo tuvo que repetir el
11 de noviembre de 1812, al parecer porque no
había sido obedecido (Gazeta Nacional de

Zaragoza, 12 noviembre 1812). Éste hace su
elogio en Gazeta Nacional de Zaragoza, 13
julio 1809. Comendador de la Orden Real de
España, 22 diciembre 1809. Cuando la Intenden-
cia de Zaragoza fue encomendada al conde de
Menche, Domínguez quedó de jefe de Policía
de la derecha del Ebro. El 28 de octubre de 1810
lanzó la proclama Aragoneses, contra la «pre-
tendida» Junta de Aragón, sus emisarios, sus
proclamas y noticias falsas, con las que intentan
trastocar la tranquilidad de que disfrutamos (en
Gazeta Nacional de Zaragoza, 1 noviembre
1810; y en Gazeta de Aragón, 15 diciembre 1810).
Junto con Menche y Quinto, el 30 de enero de
1811 fue nombrado miembro de la Legión de
Honor, por el buen trabajo realizado al aprovisio-
nar al ejército frente a Tortosa. El 20 de febrero
de 1811 da las disposiciones para los tres días de
carnaval en Zaragoza (Gazeta Nacional de Zara-

goza, 24 febrero 1811). Se encarga de llevar a la
práctica, en la orilla izquierda, los socorros ofreci-
dos por Suchet para las víctimas de la guerrilla
(Gazeta de Valencia, 19 mayo 1812). Fue uno de
los encargados en 1813 de la administración de los
bienes desamortizados de procedencia eclesiásti-
ca. En 1813 tuvo que emigrar. En 1814 se hallaba
en Pau. Murió soltero. (La Sala Valdés 1908; El

Imparcial, cit.; Mercader 1983; Gazeta Extraor-

dinaria de Zaragoza, 5 septiembre 1808; Gazeta

Domínguez y Bueno, Joaquín
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Nacional de Zaragoza, cit. y 18 enero 1810 y 21
febrero 1811; Gazeta de Valencia, cit.; Gallardo
de Mendoza 1898)

Domínguez Romero, Juan (? - Barcelona, 19 no-
viembre 1828). Teniente graduado del Estado
Mayor hasta finales de 1823. Obtuvo su licencia
indefinida en 1825, fue procesado como revolu-
cionario en Tarragona, de nuevo en 1826, y final-
mente en 1828 fue juzgado y ejecutado. (Diario

de Barcelona, 19 noviembre 1828)

Domínguez Sangrán, Juan N. Subteniente de
Artillería, 1827. Caballero de la Orden de San
Juan. Capitán, autor con José Guerrero Sedano
de Instrucción del artillero para el servicio de

la Artillería de campaña, Madrid, 1832, 2ª ed.,
1837; autor también de un Album del artillero,
Madrid, 1848. Coronel brigadier, director de la
Fundición de Sevilla, 1856-1864. (Vigón 1947;
Palau y Dulcet 1948 y 1990; cat. M. Romo, mar-
zo 2007)

Domínguez Solís, Francisco. Diputado por Ex-
tremadura a las Cortes ordinarias de 1813-1814.
(Lista Diputados 1813)

Domínguez Vargas Heinestrosa, Alonso. Teniente
de navío retirado. En abril de 1809 presenta a la
Junta Central un Plan, o Manifiesto instructi-

vo, y propio para la formación, organización,

y disciplina de un ejército bien ordenado

para la defensa del reino, persecución y des-

trucción de los enemigos, con el nombre de

Honrados Defensores Lanceros. (AHN, Estado,
leg. 51 A)

Domínguez Vázquez, Juan. Famoso cura del Hos-
pital de la Caridad, Sevilla, organizador de reunio-
nes conspiratorias y de la farsa del hermano Rafael,
quien después de muerto dijo con los dedos de la
mano que no le agradaba la Constitución. Llevado
a la cárcel el 6 de julio de 1821, condenado en pri-
mera instancia a confinamiento en Canarias, pero
absuelto por la Audiencia de Sevilla, contra lo que
protestan los ciudadanos de la Milicia Nacional
Voluntaria y la Diputación Provincial, 6 y 10 octu-
bre 1821. (Gil Novales 1975b)

Dominici González, Fernando. Capitán de fraga-
ta, 1816-1823, del que se dijo que había sido

expulsado de Cartagena en la noche del 27 al 28
de abril de 1821, cosa negada por el interesado
en el Diario Constitucional de Murcia, 19
mayo 1821. (Gil Novales 1975b)

Domnet, Rafael. Socio honorario de la Sociedad
Económica de Cádiz, con residencia en Jimena,
21 septiembre 1826. (Acta 1830b)

Domper, Miguel (? - ?, entre mayo y julio 1810).
Creo que es éste el guerrillero Domper de Eripol
(Huesca), por quien el gobernador francés de
Jaca, Lapeyrolerie, el 6 de febrero de 1810 ofrece
una gratificación a quien entregue a este «facine-
roso». Comandante de las tropas de Sobrarbe,
que recibió una carta de Domingo Brun, fechada
a 11 de mayo de 1810, para que al ver su casa
quemada se acogiese al indulto en Ainsa, y con-
testó el 13 desde San Pelegrín (Huesca) que se
atiene a su honor y que si Brun toca a los prisio-
neros, él también degollará a los suyos. Murió
fusilado por los franceses. (Gazeta Nacional de

Zaragoza, 5 abril y 15 julio 1810; Diario Mer-

cantil de Cádiz, 3 julio 1810)

Domper de Eripol. Cf. Domper, Miguel. 

Don, sir George (?, 1754 - ?, 1 enero 1832). Hijo
menor de sir Alexander Don, fue general del ejér-
cito inglés, nombrado el 25 de agosto de 1814 te-
niente gobernador de Gibraltar, pero en realidad
gobernador efectivo por la ausencia del duque de
Kent primero y  la frecuente ausencia de lord Cha-
tham después. En abril de 1831 fue trasladado al
castillo de Scarborough. (Dictionary 1975)

Don Benitón. Cf. Martínez, Benito.

Don Burbaki. Comandante francés de un destaca-
mento salido de Brihuega, que en junio de 1812
derrotó a los españoles en Masegoso (Guada-
lajara). (Diario de Barcelona, 19 julio 1812)

Don Camilo. Cf. Camilo. 

Don Claudio Bachiller Rosillo. Seudónimo de
Pedro Estala. 

Don Dámaso. Patriota atacado el 30 de diciem-
bre 1812 por Palombini y el renegado Villagarcía.
(El Imparcial, Alicante, 27 febrero 1813)
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Don Diego de Noche. Seudónimo del marqués
de Casa-Cagigal. 

Don Juanito. Cf. Sánchez, Juan. 

Don Julián. Cf. Sánchez García, Julián.

Don Pedro. Jefe guerrillero, hecho prisionero por
los franceses el 27 de junio de 1810 en la ermita
de Viñero, cerca de Adaguna o Adagana (?). (Ga-

zeta Nacional de Zaragoza, 6 septiembre 1810;
Diario de Barcelona, 14 septiembre 1810)

Don Trifón. Cf. Pineda, Trifón. 

Donadío, conde del. Cf. García de Quesada,
Francisco de Paula.

Donado, Laureano José. Abogado del Colegio de
Cádiz, fiscal de la Subinspección de Artillería e
Ingenieros de Andalucía, nombramiento confir-
mado el 23 de abril de 1810, debido a la dimisión
presentada por Bruno Vallarino, según certifica-
do del conde de Noroña, Cádiz, 18 febrero 1812.
Fiscal también de la Subdelegación de Bienes
Mostrencos, Vacantes y Abintestatos, 1812. Vivía
en la calle de los Hornos, del barrio de San Feli-
pe, nº 73. Magistrado de la Audiencia de Sevilla,
Sala del Crimen, 1817-1819; magistrado de la de
Valencia, 1820. (Abogados 1812; AGMS)

Donaire y Mendoza, Gregorio (Don Benito, Bada-
joz, 25 noviembre 1752 - ?). Hijo de Francisco
Donaire de Mendoza y de María Venancia Gra
López; el 23 de agosto de 1796, siendo capitán del
regimiento de Infantería de Extremadura, obtiene
licencia para casarse con María Luisa Millet. Coro-
nel, gobernador en 1808 del Peñón de Vélez de la
Gomera, bastante abandonado, pues tuvo incluso
que cambiar las alhajas de su mujer por carne-
ros que le traían los moros. Juró la Constitución,
14-15 noviembre 1812, y dio incluso una proclama,
que publica el Diario Mercantil de Cádiz, en cuyo
acto repartió una peseta a los soldados y cabos y
seis reales a los sargentos. En la fecha llevaban
todos diecinueve meses sin pagas. Gobernador de
Ibiza, 1821. (AGMS; Diario Mercantil de Cádiz, 9
diciembre 1812)

Donate, Manuel. Tenor de la catedral de Segovia
y de su sociedad patriótica, 1820.

Doncel, Baltasar. Tesorero de la Asociación de
Caridad para el beneficio espiritual y temporal
de los pobres presos de la corte, 1820-1830.

Doncel, José María. Uno de los sublevados, preso
en Madrid el 7 de julio de 1822. (Gil Novales 1975b)

Donderis, Antonio. Firmante del manifiesto
Valencianos, 21 abril 1822, que es un homenaje
a Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Mal-
donado, y a los aragoneses Juan de Lanuza, Die-
go de Heredia y Juan de Luna, y anuncio de las
solemnes exequias que se tributaron a su memo-
ria el día 23 en la catedral de Valencia. (Diario

Gaditano, 6 mayo 1822)

Donesteve, Juan José (Santa María de Munlera,
Guarnizo, Santander, 8 mayo 1760 - ?). Hijo de
Juan Bautista Donesteve y de Micaela de Alaca-
nos (o Alacona); siendo teniente de navío, el 28
de noviembre de 1798 obtiene licencia para
casarse con María Vicenta Quirós y San Román.
Capitán de fragata, 1809-1823; secretario de la
Junta del Departamento de El Ferrol, 1819-1823;
ayudante-secretario de la Capitanía General de
El Ferrol, 1820-1823. (AGMS)

Dongo, José Narciso. Tesorero de la catedral de
Cuzco, autor de Relación de los ejercicios lite-

rarios, méritos y servicios del Dr. ..., Cádiz,
1811. (Riaño de la Iglesia 2004)

Doniez, Ramón. Vista de Aduanas de Barcelona,
al parecer francés de nacimiento, que juró en
1809 a José I. (Bofarull 1886, I, p. 337)

Donis García, Francisco. Secretario del Ayunta-
miento de Cáceres, 1808. (Hurtado 1915)

Donkin, B. General mayor, cuartel maestre gene-
ral del ejército aliado, que en la noche del 4 al 5
de octubre de 1812 desembarca delante de
Denia, con el 81 regimiento de Infantería inglés,
artilleros y otra tropa, en número de 1.000 a
1.200, con dos cañones. Le protegen varios bar-
cos, situados fuera del alcance de la fortaleza de
Denia. El 5 intima la rendición al comandante
de esta plaza, Bonafous. El resultado para Don-
kin es terrible: tiene que retirarse, habiendo
tenido 30 muertos y cerca de 80 heridos. (Gaze-

ta de Valencia, 16 octubre 1812)

Don Diego de Noche
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Donnat, Auguste-Étienne (Montpellier, 7 mayo
1778 - Oricain, Navarra, 28 julio 1813). Hijo del
arquitecto Jacques Donnat y de Jeanne-Rose
Benoîte Giral. Fue alumno de la Escuela Politéc-
nica, teniente de Ingenieros en 1800, y ayudante
de campo de Luis Bonaparte, 1804. En 1806, al
ser Luis promovido a rey de Holanda, pasó a ser
coronel en el ejército de Holanda. Cuando este
país fue anexionado a Francia, conservó el grado,
y fue enviado a España. Caballero de la Orden
Real de España, 25 octubre 1809 (Gazeta de

Madrid del 27); comendador de la misma, 22
diciembre 1809 (Gazeta de Madrid del 28). Se
sabe que compró en Madrid, de bienes desamor-
tizados, una casa y algunas tiendas del convento
de la Merced, 1809-1810. Mariscal de campo,
gobernador de palacio, agosto 1811. Murió al
frente de sus tropas en la batalla de Oricain, cer-
ca de Pamplona. (Ceballos-Escalera 1997; Mer-
cader 1983)

Donoso Cortés, Pedro. Diputado provincial de
Extremadura, 1821. Padre de Juan Donoso
Cortés. (Duarte 1927)

Donton Desmons, Juan Bautista (Orchies, De-
partamento del Norte, Francia, 29 noviembre
1759 - ?). Hijo de Fernando José Donton y de
Catalina Josefa Desmons. Capitán, gobernador
del castillo de Santa Cruz de la Mota, Guipúz-
coa, el 16 de noviembre de 1807 solicita licen-
cia para casarse con María Josefa de Morony,
natural de Bilbao y originaria de Irlanda, como
hija de Juan de Morony, natural de Hicmacdua-
ne, y de María Josefa de Killskelly, natural de
Bilbao, de familia de comerciantes. Todavía
figura en 1817. (AGMS)

Doñamayor, Manuel. Corregidor de Murcia,
1817-1820.

Dorado, José Antonio (?, h. 1770 - ?). Ayudante
de Cirugía, 24 julio 1794. Cirujano mayor del
ejército de Santo Domingo, 9 octubre 1795.
Comisario honorario de Guerra de Marina, 8
noviembre 1816-1823. Gran cruz de Isabel la
Católica. Interventor interino de la aduana de
Mayagüez, 25 abril 1817. (AGMS)

Doral, Juan Bautista (Orán, h. 1759 - ?). Guardia
marina, 16 octubre 1772; capitán de fragata y

comandante de batallón, 26 agosto 1796; tenien-
te coronel agregado al regimiento de Burgos, 1
junio 1808. Tomó parte en la batalla de Bailén.
En 1810 pasó al regimiento de Infantería de Tru-
jillo, y en diciembre de 1812 al depósito de
Cádiz. Gobernador de la ciudadela de Valencia
en 1823. Casado con María del Carmen Anunci-
bay. (AGMS)

Doral y Anuncibay, Antonio (El Ferrol, 1788 -
Madrid, 21 junio 1855). Hijo del anterior, sentó
plaza de guardia marina en El Ferrol en 1803,
navegó por América, se halló en la batalla de
Trafalgar, y en la Guerra de la Independencia
participó en las batallas de Orrantia, Espinosa
de los Monteros, Lugo y Astorga y en la rendi-
ción del fuerte de Tordesillas. Teniente de navío
en l814, asistió con su goleta al sitio y toma de
San Sebastián. En 1815 tomó parte en el pro-
nunciamiento de Díaz Porlier. Diputado por El
Ferrol, 1848-1850 y 1851-1852; ministro de
Marina, 9 septiembre 1851; senador por derecho
propio, juró el 17 de noviembre de 1851. Autor
de Memoria descriptiva del «Círculo de Mar-

car» y sus aplicaciones, Madrid, 1848; y de Ex-

posición que dirige al Congreso de los

Diputados el ex ministro de Marina... relati-

va al suministro de carbones para Filipinas,
Madrid, 1853. (Palau y Dulcet 1948 y 1990;
Moratilla 1880)

Dorca (? - ?, 1821). Librero de Gerona, fallecido
en la epidemia de fiebre amarilla. (Palau y Dulcet
1948 y 1990)

Dorca, Juan (Vic, ? - ?). Impresor de Barcelona
durante el Trienio. Sociedad Patriótica de Barce-
lona, 16 junio 1820; fundador del Diario Consti-

tucional Político y Mercantil de Barcelona, 1
enero 1821, que puso bajo la dirección de Anto-
nio Guillén de Mazón. (Montolíu 1936)

Dorca, Narciso. Librero de Barcelona, 1822. 

Dordal. Cf. Darlod, José.

Doria, Francesco (Génova, 1791 - Argel, 1832).
Uno de los principales en la revolución genovesa
de 1821, licorista de profesión. Había servido de
alférez en la Marina francesa, subteniente de la
brigada de Génova, 31 marzo 1815; cesado el 10
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de marzo de 1817 por mala conducta. Después de
la revolución, el 18 de abril de 1821 salió de Gé-
nova para Barcelona. En 1823 fue condenado a
cadena perpetua, en rebeldía. Emigró a Francia.
(Bornate 1923; Dizionario Piemontesi 1982)

Doria, Raimundo. Genovés, emigrado a España,
y regresó a su país en 1814, en donde ingresó en
la Carbonería. (Bornate 1923)

Dornath. Cf. Dernath. 

Dorne, José. De la servidumbre de palacio. En
julio de 1822 busca refugio en Francia y es envia-
do al lazareto de Behovia. (AN, F7, 12002)

Doronzoro, Joaquín. Teniente de fragata retira-
do, ayudante de la compañía de Guardias Ma-
rinas de Cádiz, 1819-1822.

Doronzoro, José. Cf. Dorronsoro, José Javier. 

Dorré, Antonio José. Seudónimo de José Motrico.

Dorronsoro, José Javier (Conil de la Frontera,
Cádiz, 16 noviembre 1752 - ?). Teniente de navío
en 1801, obtiene licencia el 15 de enero de 1801
para casarse con su sobrina Rosa Gómez y
Dorronsoro, hija de Tomás Gómez, corregidor de
Chiclana, y de Gertrudis Dorronsoro. Capitán
de fragata, 1805; capitán de navío, 1817-1823. 

Dorsenne, Jean-Marie-Pierre-François, conde de

Lepaige (?, 1773 - ?, 1812). Voluntario en 1791
en el ejército del Rhin, pasa al de Sambre-et-
Meuse de 1792 a 1796, se incorpora al de Italia
en 1797, se distingue en Tagliamento, 16 marzo
1797; lo que le vale ser promovido a comandante
de batallón. Participa en la expedición de Egipto,
y regresa en 1801. Mayor de Granaderos de la
Guardia Imperial, 1805; general de brigada,
1806; es enviado a España en noviembre de
1808. Regresa a Francia en enero de 1809, y es
herido en Essling, 21-22 mayo 1809, lo que le
vale el ascenso a general de división, 5 junio
1809. En Wagram, 4-6 julio 1809, manda la
segunda división de la Vieja Guardia, y es manda-
do de nuevo a España como comandante de la
Guardia Imperial. Autor de tres «Relaciones»
enviadas a Berthier, Campo de Astorga, 28 y 30
agosto 1811, y Ciudad Rodrigo, 30 septiembre

1811, las tres en Gazeta Nacional de Zaragoza,
13 octubre y 21 noviembre 1811 (las dos prime-
ras también en Diario de Barcelona, 17 enero
1812). En un decreto suyo, Valladolid, 26 octubre
1811 (recogido en Pamplona, 15 enero 1812)
figura como general en jefe del «Ejército del Nor-
te de España». Se cuentan de él anécdotas de
una tremenda severidad, incompatible con los
sentimientos de humanidad. Se dice que su con-
cubina en España era una antigua guerrillera, que
fue apresada por los patriotas. Dorsenne muere a
consecuencia de una trepanación que se le prac-
tica debido a su herida de Essling. (Jacques Gar-
nier en Tulard 1987; Bessières 1823, Desboeufs
1901, Gazeta Nacional de Zaragoza, cit.; Dia-

rio de Barcelona, cit.; Rodríguez Zurro 1997)

Dos Pelos. Cf. Fernández de Leceta, Sebastián. 

Dos Sicilias, princesa María Amalia. Dama de
María Luisa, 1802. Figura hasta 1819. 

Dos Sicilias, princesa María Cristina Teresa.
Dama de María Luisa, 1802. Figura hasta 1819. 

Dosal, Francisco José. Juez de primera instancia
de Córdoba, 1821-1823 (interino en 1821); ma-
gistrado honorario de la Audiencia de Granada,
1822-1823.

Dot, Jaime. Traficante monopolista en lanas,
millonario, residente en Madrid, amigo del inten-
dente Ramón de Salas. En Torrejón, a comienzos
de abril de 1810, un hijo suyo fue cogido por los
empecinados, cuando se dirigía a Madrid con un
cargamento de un millón de reales. (Capmany en
La Centinela de la Patria, 3 julio 1810)

Dotres, Gaspar (Castellón de la Plana, 11 enero
1798 - ?). Tertulia Patriótica de Valencia, 21 diciem-
bre 1821. Teniente del primer batallón de Fusileros
de la Milicia Nacional Voluntaria. Fue diputado a
Cortes por el distrito de Alcira (Valencia) en 1853
y por Valencia en las Constituyentes de 1854-1856.
(Moratilla 1880; Páez 1966)

Dotres, Juan Bautista. Elector parroquial de
Cádiz, por el barrio de Santa Cruz, 1813. Regidor
electo de Cádiz y diputado del común, 1819. (El

Redactor General, 18 agosto 1813; Riaño de la
Iglesia 2004)

Doria, Raimundo
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Dotto, Guillermo (? - ?, 1812). Cónsul de España
en Palermo, 1780-1812. (Diario Mercantil de

Cádiz, 6 marzo 1812)

Dou, Caetano de. Miembro de la Comisión de
Aranceles de Barcelona, primer firmante de las
Observaciones acerca de los nuevos arance-

les, Barcelona, 1821, de carácter proteccionista. 

Dou y de Bassols, Ramón Lázaro de (Barcelona,
11 febrero 1742 - Cervera, Lérida, 14 diciembre
1832). Hijo de Ignacio Dou y Sala, asesor y juez
de letras en el tribunal del Almirantazgo de
Cataluña, estudió con los jesuitas de Barcelona y
después Derecho en Cervera. Bachiller en 1764,
licenciado en 1765, publicó De dominio maris, su
primera obra, Cervera, 1765. Bachiller y doctor
en Cánones en 1767, dio a la imprenta De tri-

buendo cultu S. S. Martyrum reliquiis in

Vigilatium, et recentiores haereticos oracio,
Cervera, 1767; y Inscriptiones romanae in

Catalaunie..., Cervera, 1769; al que siguió Fi-

nistresius vindicatus, Barcelona, 1772; e In

funere D. Josephi de Finestres ei de Mon-

salvo, su gran amigo y maestro, Cervera, 1778.
Siguió con In anniversario Philippi V funere

oratio, Barcelona, 1783; Duae orationes in

Docturae Petitionibus habitae ad Academiam

Cervariensem, Cervera, 1788. Catedrático en
su Universidad de Cervera, fue por ella presenta-
do y aceptado para canónigo en Barcelona.
Autor de Instituciones de Derecho Público

General de España, con noticias del particu-

lar de Cataluña y de las principales reglas de

gobierno en cualquier Estado, Madrid, 1800-
1803; de Memoria sobre los medios de hallar

dinero para los gastos de la guerra en que

está empeñada la España, mediante una

deuda nacional con la correspondiente hipo-

teca, Isla de León, 1810; y de Memorias sobre

vales, anunciado éste a seis reales (Diario Mer-

cantil de Cádiz, 31 julio 1811). Diputado por
Cataluña a las Cortes de Cádiz, elegido el 22-25
febrero 1810, juró el 24 de septiembre de 1810.
Presidente de las Cortes, 24 de septiembre de
1811. Tuvo un incidente con el marqués de Pa-
lacios, al escribir contra él Sueños del marqués

de Palacios y desvelos de la provincia de

Cataluña, Cádiz, 1812, folleto en el que usó el
seudónimo de Antonio Filopolita. Diputado
suplente en 1813. Y en 1815-1817 publicó en

Cervera La riqueza de las naciones, explica-
ción-corrección del libro de Adam Smith. Siguió
con un Proyecto sobre vales, Cervera, 1820, que
ya había sido presentado a las Cortes de 1810;
Equivalencia del Catastro de Cataluña con

las rentas provinciales de Castilla, Cervera,
1822. Regalista, amante de las tradiciones loca-
les y de la monarquía absoluta, empañó su fama,
o la logró à rebours, por un dictamen en el
claustro universitario, reproducido por la Gazeta

de Madrid, 3 mayo 1823, en el que empleó la
frase «lejos de nosotros la peligrosa novedad de
discurrir», que luego, ligeramente modificada, ha
pasado a ser el símbolo por antonomasia de la
época absolutista en que nacía. Seguramente no
pretendía tanto su autor. Aún publicó nuevas
Gratulationes oratoriae..., Barcelona, 1826.
Fue vocal de la Junta Consultiva de Tarragona,
1827, nombrada para la pacificación de Cataluña;
publicó Proyecto sobre laudemios, Cervera,
1829; y Pronta y fácil ejecución del proyecto

sobre laudemios, fundado principalmente en

la autoridad del Dr. Adam Smith, Cervera,
1831. Póstumo apareció Expediente sobre cuál

sea el derecho supletorio en falta del derecho

municipal de Cataluña, Barcelona, 1850.
(Torres Amat 1836; Molins 1889; Palau y Dulcet
1948 y 1990; Calvo Marcos 1883; Riaño de la
Iglesia 2004; Diario Mercantil de Cádiz, cit.;
Razquin 1933; cat. Casa Subhastes Barcelona,
diciembre 1999)

Doudeauville, duque de. Grande de España de
nacionalidad francesa que se adhiere a Fernan-
do VII, París, 3 julio 1823. (Pérez, N. 1814, p. 47)

Douglas, sir Howard. Coronel, comisionado del
gobierno inglés en Galicia. El 12 de enero de
1812 avisa que el gobierno de su país aporta per-
trechos de guerra para el depósito de la Isla de
León, a cargo de Doyle. Él mismo hará el trans-
porte de los individuos que vayan desde Galicia,
para destruir el provincialismo. Autor de Artillería

naval, traducido por Casto Méndez Núñez, Ma-
drid, 1857. (Martínez Salazar 1953; artículo co-
municado de F. M., Sigüenza, 22 marzo 1812, en
El Redactor General, 1 mayo 1812; Palau y Dul-
cet 1948 y 1990)

Doulofeu, Antonio. Consultor supernumerario
del cuerpo de Cirugía Militar, 1821-1823.
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Doumotier. General francés, gobernador de
Burgos en 1811. (Gazeta de Burgos, copiado en
Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, 3 septiembre 1811)

Doumurier. Gobernador interino de Barcelona,
firmante de la orden del día del 26 de octubre de
1813, en la que afirma tener grandes esperanzas
de vencer en la línea del Ebro, que es la que
separa a las tropas francesas del hermoso reino
de Valencia. (Diario Crítico General de Se-

villa, 11 noviembre 1813)

Doval, Francisco. Tertulia Patriótica de La Co-
ruña, 16 noviembre 1821. Elegido representante
por el pueblo para hacer saber al rey el disgusto
con que veía la actuación de sus ministros. (Gil
Novales 1975b)

Dowel, Alonso. Miembro de la Sociedad Econó-
mica de Cádiz, 17 marzo 1817. (Acta 1830b)

Downie, Carlos. Oficial escocés en España, her-
mano de sir Juan, comandante del regimiento de
Lanceros de Extremadura, 1817-1818, en situa-
ción de indefinido en 1823. Hacia 1831 era coro-
nel de Lanceros en Córdoba, y gozaba de gran
influencia en la capital, y a la vez estaba en rela-
ción con sir George Don, gobernador de Gibral-
tar. Por la misma época era comandante militar
en Jaén. Richard Ford, que le trató, le recuerda
muy gordo, dado a la buena vida, hablando un
inglés pésimo, pues ya se había olvidado, y un es-
pañol peor todavía. Vida plácida, buen Jerez,
buenos cigarros, pero no se olvidaba de defender
el orden: en 1832 cogió a 24 ladrones en las cer-
canías de Jaén, que fueron condenados a la hor-
ca. (AGMS, expte. Juan Downie; Brooke 1987;
Prothero 1905)

Downie, sir Juan (Condado de Stirling, Escocia,
28 diciembre 1777 - Sevilla, 5 junio 1826). Hijo
de Benjamín Downie, propietario en Blaigorts,
y de Margarita Forrester, hizo una bonita fortuna
en las Indias occidentales. Acompañó a Fran-
cisco de Miranda en la expedición de Trinidad a
la Costa Firme (Vadillo 1836). Cuando se trasla-
daba a Inglaterra para casarse, sufrió un percan-
ce económico, y por consejo de sir Thomas
Picton, ingresó en el ejército inglés, sirviendo a
las órdenes de sir John Moore en España. Desde

1810 figura en el ejército español y al mismo
tiempo era comisario general británico. Resultó
un personaje conflictivo. Creó la Legión Extre-
meña, de la que fue nombrado coronel, 22 julio
1810; ascendiendo a brigadier el 10 de abril de
1812, siendo bachelor en Gran Bretaña. Perdió
un ojo en la toma de Sevilla, 27 agosto 1812, en
la que fue hecho prisionero, pero fue canjeado
inmediatamente por orden de Wellington. Se
cuenta de él que en el puente de Triana arrojó a
los nuestros su espada, que era la de Francisco
Pizarro, que le había sido regalada por la mar-
quesa de la Conquista. El 3 de octubre de 1812
publica en El Redactor General su respuesta a
los madrileños residentes en Cádiz, que le ha-
bían felicitado. Se titula en ella fiel español. Gran
cruz de Carlos III, 1813, lo que dio ocasión a F. F.
G. para hacer su panegírico, en El Redactor

General, 19 julio 1813. Escribe una «Carta a las
Cortes», y otra al Courrier, Londres, 20 abril
1813, insertas ambas en El Universal, 14 enero
1814, ésta traducida. Su parte a Pedro Agustín
Girón, alturas de Vera (de Bidasoa), 8 octubre
1813, se publica en Diario Crítico General de

Sevilla, 1 noviembre 1813, y otro al mismo,
Canijos de St. Pierre, cerca de San Pere, 12
noviembre 1813, sobre la acción del 10 en Zara
(Sara), en Diario Crítico General de Sevilla,
29 noviembre 1813. Una carta sobre el valor y
unión de los soldados españoles, sin fecha, pero
con una referencia al 26 de enero, publica el
Diario de Juan Verdades, 17 febrero 1814. El

Universal publica un artículo comunicado,
Madrid, 8 marzo 1814, en el que se queja del
ministro de la Guerra, Juan O’Donojú, porque los
oficiales de Caballería de su cuerpo no han con-
seguido aún sus despachos (El Universal, 12
marzo 1814). A lo mismo se refiere el Diario de

Juan Verdades, 23 marzo 1814, aunque según
dice su comentario, lo provoca un impreso, apa-
recido en Madrid, y no un artículo en un perió-
dico; aunque el artículo pudo también ser
publicado aparte. Escribe Última escena del

imperio de Napoleón Bonaparte. Dala gratis al
público el Sr. brigadier..., Málaga, imp. de Fran-
cisco Martínez de Aguilar, 1814. Alcaide de los
Reales Alcázares y Atarazanas de Sevilla, 1814 -
1 octubre 1822; escribió Exposición hecha al

rey nuestro señor (Q. D. G.) en 12 de noviem-

bre de 1814, Sevilla, imp. del Diario Crítico,
1814, recibiendo el apoyo de la Milicia Nacional

Doumotier
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y Milicia Local de Sevilla, 28 diciembre 1814.
Mariscal de campo, 27 julio 1815. Desde enero
de 1820 estaba en correspondencia con Welles-
ley. Autor de Exposición hecha al augusto Con-

greso de las Españas, sobre la organización

de una fuerza permanente, Sevilla, Vázquez y
Compañía, 1821, folleto decididamente antiabso-
lutista (copia manuscrita en su expediente del
AGMS). Incluido por el Mensajero de Sevilla en
una lista de personas que entran y salen por las
puertas del alcázar, a sus negocios o diligencias
(reproducido por Diario Gaditano, 5 abril
1822). A la llegada del rey a Sevilla en 1823,
Downie publicó y distribuyó centenares de ejem-
plares de tres proclamas, escritas en distintos
momentos, Un leal Zaragozano, después de la
entrada de los franceses en Zaragoza, 1823; Los

madrileños a los sevillanos, a la entrada de los
aliados en Madrid, todo ello para preparar el
motín, que empezó el 1 de junio de 1823 en Sevi-
lla, seguramente por orden del gobierno británi-
co. La tercera proclama se titulaba Un sevillano

matritense a sus compatriotas los sevillanos,
y fue distribuida el 8 de junio por oficiales de su
confianza, por cuarteles, calles y cafés. Félix
María Hidalgo formó la causa de «Downie y con-
sortes», siendo éstos el coronel Ángel Briones, el
teniente coronel Raimundo del Orbe, el coronel
Minio, quien sin embargo no conocía todos los
detalles del plan, entre otros. La idea consistía
en raptar a la familia real para llevarla a Gibral-
tar, pero el rey no lo adoptó por el peligro (sic)
en que estaba la reina. El 11 de junio de 1823
Downie «y consortes» tuvieron que entregar las
espadas, siendo encerrados en el calabozo de
las Cuatro Torres, en La Carraca. El juez de pri-
mera instancia Tomás Varona paralizó las actua-
ciones, mientras los diputados se disponían a
marchar a Cádiz. Downie escribió sobre el tema
Manifiesto a los españoles y compañeros de

armas, Sevilla, José Hidalgo y Cía., 1823. Libera-
do el 1 de octubre de 1823, el rey le repuso en los
Reales Alcázares. Después de esta fecha siguió
en Sevilla, donde tuvo a su cargo la organización
de los voluntarios realistas. Gran cruz de San
Fernando, 15 diciembre 1823. Fue purificado el
26 de febrero de 1824. Juan Caro busca en 1824
las espadas de Downie «y consortes», pero al
parecer no las encuentra, lo que provoca las que-
jas del interesado, 9 octubre 1824, con el pretexto
de que le había dado pocas raciones de paja y

cebada. El 3 de febrero de 1825 solicita, y obtiene,
la viudedad para su mujer, Agnes Gibson, que se
hallaba en Escocia. A la muerte de Downie era
segundo cabo de la provincia. Existe un grabado
sobre hoja de 42 por 30 cm, que le representa de
mariscal, dibujado en 1812 por J. Rodríguez y
grabado en 1815 por T. L. Engídanos. (AGMS; El

Redactor General, 14 septiembre, 3 octubre
1812 y 19 julio 1813; El Universal, cit.; Diario

de Juan Verdades, cit.; Pérez, N. 1824; Exposi-
ción Sevilla 1814; Copons 1823; Llordén 1973;
cat. 42 Els Gnoms, 1988; Wentz 1970 cita un
documento del PRO, Londres, 721234, nº 15)

Doyagüe, Manuel José (Salamanca, 17 febrero
1755 - Salamanca, 18 diciembre 1842). Niño de
coro de la catedral de Salamanca, pasó a dirigir
interinamente la capilla de música en 1781, y
en 1789 en propiedad. Compositor importante, en
1808 puso música a varias canciones patrióticas.
En 1816 fue llamado a Madrid para dirigir un Te

Deum compuesto por él. Rossini lo elogió en
1830. En su tiempo fue considerado como el más
eminente compositor de música religiosa. (So-
riano 1855, IV, p. 246-249; Bourligueux 1971a;
Gómez Imaz 1910)

Doyle, sir Carlos Guillermo (?, 1770 - París, 25
octubre 1842). Hijo mayor de William Doyle y de
Cecilia Salvini, familia de militares y administra-
dores, entró en el ejército inglés, en el que llegó
a teniente en 1793, año en que se trasladó a
Holanda con ocasión de la guerra contra Francia.
En 1794 compró el ascenso a capitán, y en 1796
estuvo en Puerto Rico y Barbados, siempre en
servicio de armas. Después, Gibraltar, Cádiz,
Malta, Egipto, en donde fue herido en 1799.
Mayor en 1803, después de la Paz de Amiens.
Publicó Military Catechism, 1804. En 1808 fue
enviado a España, con doble misión: política,
poner de acuerdo a los líderes españoles entre sí;
y militar, ayudar a la formación de los ejércitos
españoles. Se hallaba en Madrid, y fue invitado,
con motivo de la proclamación de Fernando VII
el 24 de agosto de 1808 (Gazeta de Madrid, 6
septiembre 1808). Llegó a Zaragoza a las cuatro
de la mañana del 10 de septiembre de 1808.
Palafox ya la víspera había salido a recibirle,
Lazán le proporcionó alojamiento, y todos rivali-
zaron en atenciones. A finales de mes Palafox le
nombró mariscal de campo del ejército español,
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distinción que Doyle agradeció, Madrid, 29 sep-
tiembre 1808, ofreciendo sus sueldos y emolu-
mentos de mariscal de campo para alivio de los
que tanto han sufrido en Zaragoza. Para congra-
ciarse con la condesa de Bureta nombró edecán
(aidecan se decía todavía) al hijo de ésta, Maria-
no López y de Azlor, condesito de Bureta, según
le llama el propio Doyle en su oficio de Zaragoza,
22 octubre 1808. Escribe a la condesa, Benicar-
ló, 15 marzo 1809, golpe fatal el de la rendición
de su amada Zaragoza (documentos publicados
por Marichu de la Mora). Comunica desde Torto-
sa, 3 febrero 1809, al gobernador de Manresa
lisonjeras noticias inglesas y le habla de su entu-
siasmo por Manresa, y por Zaragoza y por su ami-
go Palafox (Gazeta de Valencia, 21 febrero
1809). El 23 de marzo de 1809 escribe a los moli-
neses, tributándoles su admiración ante la defensa
que están realizando, prometiendo algún socorro,
y enviándoles la instrucciones de guerrilla que les
serán útiles en las avanzadas. Cuando poco des-
pués Molina fue ocupada, Doyle lanzó una alocu-
ción en elogio de los molineses (Arenas López
1913). Se hicieron famosos los «Tiradores de
Doyle», batallón que en 1814 cambiará su nom-
bre por el de Cazadores Voluntarios de Barbas-
tro, que toma de un cuerpo extinguido en 1812.
Su proclama A los molinenses se publica en
Diario Mercantil de Cádiz, 24 mayo 1809. Se le
revalidó el empleo de mariscal de campo el 29 de
agosto de 1809, con antigüedad del 20 de sep-
tiembre de 1808. El 5 de abril de 1810 escribió
una carta al general Caro, desde Alicante, sobre
admisión en el servicio británico de los alemanes,
rusos, polacos, italianos, etc., que se pasan a sus
filas, sobre los que lanzó la proclama Italianos,

alemanes, rusos, polacos, publicada en Diario

Mercantil de Cádiz, 19 mayo 1810. Actuó en
Galicia y en Cataluña; publicó la proclama Sol-

dats de l’armée française, Olot, 17 abril 1811,
que el Diario de Barcelona reproduce con
oportunas notas (Diario de Barcelona, 5 y 6
mayo 1811). En el mismo lugar y fecha la procla-
ma Catalanes desertores, en la que les invita a
volver a sus banderas (Diario de Manresa;
Gazeta de Aragón, 4 mayo 1811). Y la proclama
Catalanes, Mataró, el 5 de julio, que empieza
diciendo que Napoleón está buscando la paz con
Inglaterra, y promete a los catalanes la protec-
ción inglesa (Diario de Barcelona, 9 julio
1811). El 10 de octubre de 1811 fue hecho

teniente general del ejército español. Tuvo el
gesto de ceder su sueldo de teniente general
para alivio de los patriotas de Gerona, Tortosa y
Tarragona, como ya anteriormente había cedido
el de mariscal de campo a favor de los za-
ragozanos. Publicó en Inglaterra Evoluciones

de línea. El Reglamento de constitución y

gobierno para el Depósito Militar de Instruc-

ción que se ha de establecer en la Isla de León,
Cádiz, 1 octubre 1811, obra suya, se conserva
manuscrito. El 12 de diciembre de 1811 defiende
la idea de un solo uniforme para la Infantería.
Autor también de Manual para reconocimien-

tos militares, Cádiz, imp. Tormentaria, 1812,
sobre conocimiento del terreno. Hizo traducir
del inglés Memorias militares para oficiales,
según El Redactor General, 29 febrero 1812, no
es obra personal suya. De vuelta a Inglaterra, le
retuvo en Cádiz sir Henry Wellesley, siguiendo en
España hasta el final de la guerra en 1814. Con
motivo de un artículo aparecido en el Duende de

los Cafées, en el que Juan Jacinto López sugería
la gran alegría de Doyle ante la caída de O’Dono-
jú, Doyle, el 6 de noviembre de 1813, buscó
repetidamente a López, junto con un capitán
inglés, armados los dos, hasta que López con re-
pugnancia aceptó rectificar; lo que produjo indig-
nación en Cádiz, y la aparición de un aviso, fijado
en algunas esquinas de Cádiz, en el que se ame-
nazaba a los enemigos de nuestra libertad
(Diario Crítico General de Sevilla, 31 diciem-
bre 1813). Su artículo «Al público», en El Redac-

tor General, 19 noviembre 1813, gratis, en el que
parece que sugería para ministro de la Guerra
al general Wimpffen, fue denunciado y declara-
do subversivo por la Junta de Censura. Era
caballero de la Orden de Carlos III. Se había
casado con Sophia Coghill, con la que tuvo tres
hijos que ocuparon puestos de distinción en el
servicio inglés. En España figuraba en octubre
de 1818 como de cuartel en Valencia, pero con
licencia en Londres. En 1835, desde la capital
británica, solicita la prolongación de la licencia.
(Dictionary 1975; AGMS; Gazeta de Zaragoza,
13 y 17 septiembre 1808; Gazeta Extraordinaria

de Zaragoza, 5 octubre 1808; Diario Mercantil

de Cádiz, cit.; Diario de Barcelona, cit.; Pano
1909 publica algunas cartas; Mora, M. 1945;
cat. A. Mateos, Málaga, junio 1992; El Redactor

General, cit. y 23 y 24 noviembre y 10 diciembre
1813; Riaño de la Iglesia 2004)
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Doz, Bonifacio. En su casa de Tarazona (Za-
ragoza) recibe a Jovellanos el 29 de mayo de
1808. (Jovellanos 1963)

Doz, José. Uno de los diputados de la villa y valle
de Benasque (Huesca) que en comunicación
dirigida a Suchet, Benasque, 22 diciembre 1809,
reconocen a José I. (Gazeta Nacional de

Zaragoza, 7 enero 1809)

Doz, Juan (Madrid, h. 1782 - ?). Ingresó soldado
el 16 de septiembre de 1799, llegando a subte-
niente en el regimiento de Voluntarios de la
Corona el 28 de agosto de 1804. Ayudante segun-
do del Estado Mayor, 9 junio 1810; primero, 14
diciembre 1811. El 15 de abril de 1814 obtiene
licencia para casarse con Pascuala Méndez de
Vigo. Teniente coronel, 4 agosto 1814; coronel
de Infantería agregado al regimiento de León,
archivero del Ministerio de la Guerra, departamen-
to de España, 2 agosto 1816-1823. En 1829 seguía
pendiente de purificación. En 1835 se encarga de
arreglar la Milicia Urbana de Madrid. En 1838 se
le destina a Cuba o Puerto Rico. (AGMS)

Doz, Marcial. Uno de los diputados de la villa y
valle de Benasque (Huesca) que en comunica-
ción dirigida a Suchet, Benasque, 22 diciembre
1809, reconocen a José I. (Gazeta Nacional de

Zaragoza, 7 enero 1809)

Doz, Pedro (Madrid, h. 1778 - ?). Soldado volun-
tario, 22 junio 1795; cadete en el regimiento de
Infantería de Extremadura, 7 marzo 1797, en el
que obtiene la licencia absoluta el 1 de mayo de
1799. Vuelve al servicio de subteniente del regi-
miento provincial de Segovia, 1 julio 1807; en el
que asciende a ayudante, 1 diciembre 1807. Toma
parte los días 12 y 13 de febrero de 1810 en la
acción de Ciudad Rodrigo, y al rendirse la plaza,
el 10 de julio de 1810, el mismo día en que se gra-
dúa de capitán de Infantería, es hecho prisionero
y conducido a Francia. Se fuga, y se incorpora a
las banderas españolas, pero es arrestado y con-
ducido de cárcel en cárcel, hasta la ciudadela
de Montpellier, en la que permanece hasta el 24 de
abril de 1814. De regreso a España, es agregado
al regimiento de Infantería de Málaga. Purificado,
obtiene su habilitación. El 6 de septiembre de
1822 se da parte de su arresto en Pamplona,
como comandante de los batallones de Segovia y

Soria, por varios excesos cometidos por algunos
individuos de dichos cuerpos. Se abre una suma-
ria. Segundo comandante del regimiento de San
Clemente de Milicia Nacional, 1823. Impurificado
en la época absolutista, en 1833 es de nuevo capi-
tán graduado de teniente coronel de Infantería
del regimiento provincial de Segovia. El 3 de mar-
zo de 1834 se le devuelven los diplomas y despa-
chos que se le retuvieron al impurificarle, y se le
expide un certificado de retiro con pensión de
180 reales (sic). (AGMS)

Doz Aguirre, José. Hijo del consejero de Castilla
Manuel Doz y Funes y de María Josefa Aguirre
Yoldi. Teniente coronel de Caballería, caballero
de San Juan, casado con la gaditana Margarita
Gordon y Archimbaud. Caballero de la Orden
Real de España, 15 marzo 1810 (Gazeta de

Madrid del 17). (Ceballos-Escalera 1997)

Doz y Quílez, José. Agente fiscal letrado del
Consejo Supremo de la Guerra, interino, febrero
1811; en propiedad, 21 junio 1815-1823. (AGMS)

Draper y Gorgoll, José. Escribano. Tertulias
patrióticas de Figueras, 1820.

Draper y Plantada, Nicolás. Vicesecretario de la
diócesis de Barcelona, mayo 1823. El 24 de sep-
tiembre de 1827 llega a Montpellier procedente
de Barcelona. Figura a la vez como eclesiástico y
como abogado. (AN, F7, 11993)

Dressaire, Daniel. Gobernador de la Torre de
Salou (Tarragona), 1817-1823.

Driala, Sebastián. Cf. Olzinellas y de Miquel,
Roque de. 

Drouet, Jean-Baptiste, conde de Erlon (?, 1765
- ?, 1844). Comienza su carrera militar en 1782,
pero asciende rápidamente con las guerras de la
Revolución. General de brigada en Suiza, julio
1799; herido en Hohenlinden, 1800; general de
división, agosto 1803; se halla en Austerlitz,
1805, y en Lübeck, 1806. Herido de nuevo en la
batalla de Friedland, 14 junio 1807. Combate
en el Danubio, 1809, y es enviado a España en
1810. General comandante del Noveno Cuerpo
de Ejército, autor de la proclama Habitantes

de las provincias de Vizcaya y Santander,
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Vitoria, 27 septiembre 1810 (hoja suelta, sin pie
de imprenta), contra las guerrillas, a las que lla-
ma bandidos: se van a formar guardias cívicas en
Álava, Vizcaya, Navarra y Santander, que, junto a
la gendarmería imperial, acabarán con los bandi-
dos. En Vitoria ya se ha formado un batallón en
este sentido. Comandante militar del Sexto Ejér-
cito, octubre 1810; el día 25 emitió en Valladolid
un edicto muy severo, contra los guerrilleros y
todos aquellos que, de alguna forma, les prote-
jan. A las órdenes de Masséna le hallamos en
Fuentes de Oñoro, 3-5 mayo 1811; y a las de
Soult en Andalucía, 1812. Comandante del Ejér-
cito del Centro, comunica al ministro de la Gue-
rra, Madrid, 10 marzo 1813, que han resultado
infructuosas todas las tentativas de librar com-
bate con el Empecinado, porque éste lo ha
rehuido siempre; pero en cambio le han cogido
los almacenes de vestuario, situados en Armallo-
nes (Guadalajara) (Diario de Barcelona, 22
abril 1813). Se halla en la batalla de Vitoria, 21
junio 1813, y ya en Francia en las de Orthez y
Toulouse, 1814. Reconoce a los Borbones, pero
vuelve con Napoleón en los Cien Días, y comba-
te en Waterloo. Condenado a muerte por la
segunda Restauración, huye a Alemania, pero es
perdonado por Carlos X en 1825. Gobernador
general de África del Norte, 1834-1835; mariscal
de Francia, 9 abril 1843. El mismo año de su
muerte apareció su Vie militaire écrite par lui-

même. (Jacques Garnier en Tulard 1987; Erlon
1810; Sánchez Fernández 2000 y 2001; Diario

de Barcelona, cit.)

Drument y Millet, Juan (Barcelona, 1798 - ?, 6
febrero 1863). Estudió en el Seminario Conciliar
de Barcelona, graduándose de bachiller en
Filosofía en 1814. Después estudió en el Colegio
de Cirugía Médica, obteniendo el grado de bachi-
ller en 1818, y los de licenciado y doctor en 1821.
Hizo grandes servicios en las epidemias de cóle-
ra y fiebre amarilla de Galicia y Barcelona de
1821. Aún se licenció en Clínica Médica en 1822.
Viajó por Portugal y Francia y publicó Memoria

sobre el cólera morbo, Barcelona, 1834. Fue
catedrático de la Facultad de Medicina de Ma-
drid, individuo y secretario de la Junta de
Sanidad del Reino, de la Junta de Cárceles, de la
Academia de Medicina y de la de Ciencias
Naturales; autor de Patología médica, 1850;
colaborador de La España Médica; y uno de los

coautores de Defensa de Hipócrates, Madrid,
1859. Elegido presidente de la Academia de
Medicina el 29 de diciembre de 1862, no llegó a
tomar posesión. (Molins 1889; Palau y Dulcet
1948 y 1990; Matilla 1982)

Duarte, Andrés Saturnino. Beneficiado de Ágre-
da, elector por su partido, 1812. (Gaceta Ex-

traordinaria de la Provincia de Soria, 28
diciembre 1812)

Duarte, Miguel. Comandante del regimiento de
Infantería de Valençay, 42 de línea, 1817-1818;
comandante del regimiento de la Princesa, 29 de
Infantería de línea, 1820-1822. Sociedad Pa-
triótica de Murcia, 12 junio - agosto 1820. Cum-
pliendo órdenes el 15 de junio de 1822 llegó a
Valencia, en donde fue recibido con los gritos de
«Viva Riego, viva el pueblo soberano», que se
recrudecieron en la retreta del día 16, añadiendo
el de «Viva Piquero». Los músicos fueron apalea-
dos, hubo insultos, el regimiento de la Princesa
fue calificado de servil y faccioso, por lo que Duar-
te se queja en una Exposición que el jefe del pri-

mer batallón del regimiento de Infantería de la

Princesa, 29 de línea, que suscribe, ha dirigi-

do al Soberano Congreso Nacional y al rey, con

motivo de las desagradables ocurrencias que

sucedieron con la retreta del expresado cuerpo

en la noche del 16 del actual, Valencia, 17 junio
1822. (Duarte, M. 1822)

Duarte y Piquero, Ambrosio María. Estudió lati-
nidad y retórica en las Escuelas Pías de Zarago-
za y ganó un curso de Matemáticas y otro de
Agricultura en la Sociedad Económica de Ami-
gos del País. Tomó parte en la Guerra de la Inde-
pendencia, siendo hecho prisionero y llevado a
Francia, donde ejerció de intérprete y de jefe de
un depósito de dos mil hombres. Después fue
secretario de la Junta de Agravios, y en 1816,
durante tres meses, secretario interino de la Ca-
pitanía General de Aragón. Empleado en Hacien-
da Pública, aparece en la Sociedad Patriótica de
San Sebastián de la Corte, mayo 1820; y firma la
representación del 27 de febrero de 1821. Pre-
tenderá él después haber sido uno de los ayu-
dantes de la conspiración realista de Granada,
por lo que fue perseguido; se le formaron cuatro
causas y se le condenó a seis años de presidio en
Filipinas, pero se fugó y se echó al monte, hasta la
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llegada del ejército realista. Ya en período abso-
lutista se le contesta que mostró su adhesión al
régimen constitucional, fue empleado por las
Cortes y fue miembro de La Fontana. Después
cambió, asociándose con realistas, por lo que fue
perseguido. En septiembre de 1824 fue nombra-
do oficial auxiliar de la sección de Frutos Civiles,
Administración de Rentas de Madrid. La carlista
Junta Superior Gubernativa de Aragón, Valencia
y Murcia le nombró, el 23 de agosto de 1837,
comisario de Guerra de primera clase, pero no
hay constancia de que el nombramiento fuese
refrendado por don Carlos o por su gobierno. No
obstante, en septiembre de 1848 solicita que se
le revalide en el empleo, cosa que logra en 1850
por decisión del Consejo Real. Se le jubila el 2 de
febrero de 1852. También los carlistas le otorga-
ron la cruz de comendador de Isabel la Católica,
cuya posesión reivindica, pero no se halla en el
expediente la respuesta. (AGMS)

Duaso y Latre, José (Campol, Huesca, 8 enero
1775 - Madrid, 24 mayo 1849). Hijo de Miguel
Duaso y Meliz y de María Latre y Sarrate, estudió
economía política y matemáticas en la Sociedad
Aragonesa de Amigos del País, 1795; y Filosofía y
Jurisprudencia en la Universidad de Zaragoza, en
la que se doctoró en Cánones, 1801. Racionero
del Pilar, 1795. Se ordenó de presbítero el 18 de
mayo de 1799. Beneficiado del Portillo, 15 di-
ciembre 1800. Catedrático de la Escuela de Mate-
máticas, y miembro de mérito de la Real Sociedad
Aragonesa, 1802; capellán de honor de S. M. por
oposición, 1804. Con la Guerra de la Independen-
cia se negó a reconocer al Intruso, se marchó a
Sevilla, donde el 9 de septiembre de 1809 es
nombrado vicario general del ejército reunido de
Castilla, Asturias y Galicia y después del de Anda-
lucía. Al mismo tiempo ejerció de redactor de la
Gaceta. El duque del Infantado le otorgó la cruz
pensionada de número de Carlos III. Elegido en
Calatayud el 10 de febrero de 1813 diputado por
Aragón a las Cortes de Cádiz, en las que juró el 5
de mayo de 1813. En un artículo, Cádiz, 6 junio
1813, El Redactor General, 19 julio 1813, dice no
haber solicitado nada desde que es diputado;
anteriormente, el Gobierno le dio una comisión
tan importante como desagradable, por la que no
percibió un céntimo. La comisión duró cuatro
meses y anduvo 300 leguas, más otros cuatro
meses en Cádiz. Tuvo que pedir prestado a los

amigos. La Regencia ordenó finalmente que se le
pagase. Aunque se le acusó de afrancesamiento,
e incluso «Un defensor de Zaragoza», El Redac-

tor General, 31 julio 1813, dice que había sido
capellán del Intruso, un anónimo niega su afran-
cesamiento en El Redactor General, 24 septiem-
bre 1813. José Fontana le atribuye el folleto
Vicios de la contribución directa decretada

por las Cortes extraordinarias el 13 de sep-

tiembre de 1813, Madrid, 1814, que revela gran-
des conocimientos de literatura económica e
ilustrada. Académico de la Española, 8 junio
1814; administrador del Hospital del Buen Suce-
so, 22 agosto 1814. Secretario de la diputación en
Madrid de la Sociedad Económica Aragonesa,
1817-1819. Director de la Gazeta de Madrid, 30
mayo 1823, absolutista, pero en 1823 protegió a
muchos liberales, entre ellos a Goya, quien le hizo
un gran retrato. Se le acusa, sin embargo, de
haber sido el delator del coronel Vincenzo Pisa,
Madrid, finales de octubre de 1823, por supuesta
conspiración. Juez de la Real Capilla, teniente
general vicario y consultor general castrense,
aprovechó tantos cargos para dimitir de la direc-
ción de la Gazeta de Madrid, 8 enero 1827. El 7
de junio de 1835 perdió su puesto en la Capilla
Real, en el que fue repuesto el 7 de junio de 1846.
Ante la propuesta del vicario general del ejérci-
to, hecha el 11 de noviembre de 1847, el 7 de
diciembre de 1847 fue nombrado teniente vica-
rio subdelegado apostólico castrense y auditor ge-
neral del Ejército y Armada. Vicente de la Fuente
publicó en 1850 una corta biografía suya. (Enci-
clopedia Aragonesa 1980; Fuente 1870; AGMS;
Calvo Marcos 1883; Gazeta de Aragón, 7 abril
1813; El Redactor General, cit.; Gazeta de Ma-

drid, cit.; Ocios de Españoles Emigrados, IV,
nº 19, octubre 1825, p. 321; Páez 1966)

Dubernet. Cf. Duvernet.

Dublaissel, Honorato. Brigadier de Infantería,
1815, comandante de batallón de Guardias de
Infantería Valona, 1817-1819; gobernador de Ciu-
dad Rodrigo, 1822; comandante-gobernador de
Cádiz, 1823.

Dublaysell y Mascaró, Domingo (Barcelona, ? -
?). Hijo de Manuel Dublaysell, conde de
Dublaysell y caballero de Santiago, y de María
Ana de Mascaró y de Torres. Comandante de

903

Dublaysell y Mascaró, Domingo



Infantería Valona, en la que figura desde 1790.
Afrancesado, pide una encomienda el 11 de
mayo de 1809. (Ceballos-Escalera 1997; AGMS)

Dubois, Juan. Malhechor francés escapado de la
cárcel y vuelto a detener en Elgoibar, 13 diciem-
bre 1821, en compañía de Francisco Marro y
Pedro Mermisolo. (Gil Novales 1975b)

Dubois Desnoyers, Agustín (? - ?, Sevilla).
Francés españolizado, teniente coronel agregado
en el regimiento de Caballería del Infante.
Arrestado por una partida del ejército de Extre-
madura, cuando llevaba pliegos al mariscal Víc-
tor; la Junta de Sevilla le formó causa, y fue
ejecutado. (AHN, Estado, leg. 45; Gazeta Nacio-

nal de Zaragoza, 19 julio 1810)

Ducarnoy, Huberto. Vicecónsul en Boulogne,
1820-1822.

Ducasi y Ojeda, Ignacio (Barcelona, 18 enero
1775 - ?, 1824). Maestro de capilla de la Encar-
nación en Madrid, compositor y organista de la
Real Capilla. (Molins 1889)

Ducassi, Manuel. Presbítero, músico de la Real
Capilla, expulsado de ella en 1823 por liberal.
(Bourligueux 1971a)

Ducer, Ramón (? - ?, 10 septiembre 1812).
Capitán, 1794, pasó a Dimamarca en la expedi-
ción del marqués de la Romana, pero no regresó
a España con él. Se integró en el regimiento José
Napoleón, en el que ascendió a jefe de batallón,
8 noviembre 1809. Condujo el primer batallón a
Alessandria (Italia) y el segundo a Amberes.
Caballero de la Orden Real de España, 11 marzo
1811 (Gazeta de Madrid del 19). Con el segun-
do batallón hizo la campaña de Rusia donde
murió. (Boppe 1899; Ceballos-Escalera 1997)

Duche, Antonio. Guerrillero que, a las órdenes
de Nicolás Riberés y Roque Lafuente, tomó par-
te en el asalto a Belchite, en la noche del 28 al 29
de noviembre de 1809. (Gazeta de Valencia, 15
diciembre 1809)

Duchen del Princi, Salvador (? - ?, enero 1853).
Grabador de cámara de Fernando VII, especiali-
zado en grabados, dorados y pintados en cristales

transparentes, disecador del gabinete de Historia
Natural e individuo de la Sociedad Económica
Matritense. En 1820 publicó una Cartilla de

adorno. Encargado de Asuntos Artísticos en el
Colegio de Sordomudos, 1819-1820; y miembro
de su junta directiva, 1821-1822. (Ossorio y Ber-
nard 1975)

Duclerk, Francisco. Francés de Bayona, que en
noviembre de 1813 entró en España con cartas
falsas de Fernando VII, reducidas a pedir dine-
ro. En Madrid fue detenido y llevado a San
Fernando, en donde fue puesto en prisión inco-
municada. Se dice que hay otro francés que le
sigue, que también fue detenido, ambos por esta-
fadores (Diario Mercantil de Cádiz, 9 enero y
15 febrero 1814). El otro francés era Cristophe.
La versión del Diario Mercantil de Cádiz, que
acabamos de dar, está muy edulcorada. Oficial-
mente fueron enviados a España por un tal Tassin,
pero en realidad eran agentes secretos de Fer-
nando VII, y sus cartas no eran falsas. Como dice
Baselga, entusiasmado Fernando con los triunfos
de Napoleón, «no duda en llevar su bellaquería
hasta hacer el juego al invasor de sus reinos en
contra de la política de la Regencia», es decir,
para contrariar la alianza inglesa. La Regencia
ordenó la prisión de Duclerk y de Cristophe,
pero luego echó tierra sobre el asunto. Cuando
Fernando VII volvió a España los puso en liber-
tad, a cambio de dinero, que aún conservaban, y
de papeles comprometedores. La amenaza de un
posible chantaje no desapareció del todo hasta
que el embajador Fernán Núñez les dio en 1815,
por orden del rey, 200.000 francos. (Baselga
1954)

Duclos. Francés, oficial de Marina al servicio de
Carlos IV, capitán de navío con José I, del que se
dice que ha ido a reunirse con Antonini y
Lacroisee en La Plata, Buenos Aires y Monte-
video. En 1810 tiene de 45 a 50 años, según J. G.
Roscio, Caracas, 1 junio 1810. (Villanueva 1911;
Barbagelata 1936)

Ducos, Luis Fris. Cf. Fris Ducos, Luis.

Ducros, Juan. Teniente coronel, comandante del
tercio nº 13 de Voluntarios del Valle de Arán, que
al frente de su guerrilla de 50 hombres se opuso a
otra francesa, el 6 de enero de 1810, en el Puente
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del Rey. Al día siguiente envía un comunicado,
que la Junta corregimental del Valle hace público
el día 13. (Gazeta de Valencia, 6 febrero 1810)

Dudon, Jean-François-Pierre-Cécile (?, 1778 - ?,
1857). Hijo de un procurador general en el Parla-
mento de Burdeos, al que se le confiscó los bienes
y se ejecutó en 1793. Jean-François quedó en la
miseria, de la que salió empleándose en el ejérci-
to de los Pirineos Orientales y después en el
Ministerio de Asuntos Exteriores. Tras haber re-
cuperado una parte de su fortuna, fue nombrado
en 1803 auditor en el Consejo de Estado, y fue
enviado a España en 1809 como intendente ge-
neral del Ejército del Norte, que incluía la ciudad
de Valladolid. Volvió a Francia en 1810, pero otra
vez fue enviado a España en condiciones irregu-
lares. En 1814 el Gobierno Provisional le encar-
gó recuperar algunas sumas que tenía María
Luisa. Tuvo éxito, por lo que Talleyrand le nom-
bró consejero de Estado en agosto de 1815. Di-
putado ultra en 1820. (Tulard 1987; Sánchez
Fernández 2001)

Dueña y Cisneros, Francisco Antonio de la (Villa-
nueva de la Fuente, Toledo, 21 diciembre 1754 -
Madrid, 8 noviembre 1821). Catedrático de la
Universidad de Salamanca, y canónigo doctoral
de su catedral. Obispo de Urgel, 1797-1816. Ele-
gido diputado por Cataluña a las Cortes de Cádiz,
la elección se anuló por no ser natural de la pro-
vincia. Saliendo de su diócesis, se refugió en
Mallorca, donde en unión con los obispos de Léri-
da, Tortosa, Barcelona, Teruel y Pamplona firmó
la célebre pastoral reaccionaria de 12 de diciem-
bre de 1812. El 6 de febrero de 1809 había envia-
do desde Castellnou una carta al arzobispo de
Toledo sobre dispensas matrimoniales, que el
Tribuno del Pueblo Español, 1 junio 1813, ano-
ta y rebate. El mismo periódico, 6 julio 1813,
rebate un informe suyo, de 30 de abril de 1810,
sobre la disciplina de la Iglesia. Diputado por La
Mancha a las Cortes ordinarias de 1813-1814,
éstas le nombraron en mayo de 1814 presidente
de la comisión encargada de recibir a Fernan-
do VII. El rey, ya absoluto, obligó a la comisión a
esperarle en Aranjuez. Nombrado obispo de
Segorbe, 23 septiembre 1816, entra en posesión
de su obispado el 31 de diciembre de 1816. Por
problemas de salud va a su pueblo el 28 de
marzo de 1819 y deja al cargo del gobierno del

obispado al provisor Juan Gómez de Haedo. (Tri-

buno del Pueblo Español, cit.; Bofarull 1886, II,
p. 166; Lista Diputados 1813)

Dueñas, Juan Manuel de las. Eclesiástico, vocal
y secretario de la Junta de Granada, septiembre
1809. Propuesto ese año para una canonjía
vacante en Córdoba. (AHN, Estado, leg. 30 A,
doc. 6 y leg. 32, doc. 141; Guillén Gómez 2007)

Dueñas, Manuel de (Zaragoza, h. 1767 - ¿Sevi-
lla?, 21 agosto 1830). De 1781 a 1785 ejerce el
empleo de guardalmacén de Artillería, y en julio
de 1788 es encargado del almacén de fortifica-
ción de Ceuta. Guardaparque de trincheras, sep-
tiembre 1790-1796; ayudante de guardalmacén
de Fortificación y Marina, 1792; pagador de Arti-
llería, abril-noviembre 1794. Inspector habilitado
del ramo de Brigadas, interino, 20 agosto 1796;
en propiedad, 6 diciembre 1798. Comisario de
Guerra, 29 enero 1812, en el Campo de Gibraltar.
Licencia para casarse con María de las Mercedes
Entrala, 12 junio 1812. Figura como comisario
hasta 1830, clasificado de segunda clase a partir
de 1829. En 1817 pretende honores de ordena-
dor, que se le deniegan. (AGMS)

Dueñas, Marcelino (Madrid, 1774 - ?). Guardia
marina, 1789; alférez de fragata, 1792; teniente
de fragata, 1802. Obtiene licencia para casarse
en 1803 con María Antonia Sanguineto, y de nue-
vo en 1806 con Feliciana Sanguineto. Participa
en diversas acciones antes y durante la Guerra
de la Independencia. Capitán de fragata, 1811;
ayudante interino del mayor general, 1821-1822;
oficial de la Junta del Almirantazgo, 1823.
Purificado, 1829, año en que es hecho capitán de
navío. Brigadier, 1838; jefe de escuadra y gran
cruz de San Hermenegildo, 1847. Poseía la
medalla de sufrimientos por la patria y era caba-
llero de justicia de la Orden de Jerusalén.
(AGMS)

Dueñas y Castro, Antonio de. Racionero de la
iglesia de Valladolid de Michoacán, nombrado en
1820 para la metropolitana de México. (El

Universal Observador Español, 15 septiembre
1820)

Dueñas y Castro, Domingo. Oriundo de la comar-
ca de Huéscar (Granada). Alcalde del crimen de
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la Audiencia de Barcelona, que el 9 de abril de
1809 se negó a jurar a José I, y fue llevado al cas-
tillo de Montjuich. Oidor agregado de la Audien-
cia de Sevilla, diputado suplente por Granada a
las Cortes de Cádiz, en las que juró el 24 de sep-
tiembre de 1810, elegido en Cádiz. Por haber
votado la abolición de la Inquisición no consiguió
ser reelegido en 1813. Oidor jubilado de la Chan-
cillería de Granada, 1815-1819, con la mitad del
sueldo. Por el decreto de 15 de diciembre de
1815 se le desterró de Madrid y sitios reales, y se
le impidió residir a menos de veinte leguas de
Vinaroz (Castellón). Residió en Baza hasta la
revolución de 1820. Magistrado del Tribunal
Supremo de Justicia, 1822-1823. (Bofarull 1886,
I, p. 334; Calvo Marcos 1883; El Redactor Gene-

ral, 27 marzo 1813; Diario Gaditano, 13 febre-
ro 1821; Guillén Gómez 2003)

Dueñas y Vilches, Nereo de. Corregidor de Fuen-
teovejuna (Córdoba), caballero de la Orden Real
de España, 14 agosto 1811 (Gazeta de Madrid

del 15), juez de la Junta Criminal Extraordinaria
de Jerez de la Frontera, 18 agosto 1811. Alcalde
mayor de Zuheros (Córdoba), 1817-1820. (Ce-
ballos-Escalera 1997)

Dueso, Joaquín, el Garroso (Moneva, Zaragoza,
h. 1754 - ?). Miembro de la cuadrilla de ladrones
llamada del Cate, preso en la Rambla de Moneva
en junio de 1818. En 1822 estaba todavía pen-
diente de sentencia. (Arenas López 1913)

Duet, Mariano (Torrente, Valencia, ? - Valencia,
1812). Ladrón en el camino de Torrente a
Godella, condenado a muerte por una comisión
militar, y ejecutado. (Gazeta de Valencia, 10
abril 1812)

Duff, Diego. Cf. Duff, James.

Duff, James, IV conde de Fife (?, 6 octubre 1776
- ?, 9 marzo 1857). Hijo de Alexander Duff, III
conde de Fife, se educó en Edimburgo. Se esta-
bleció en Cádiz en 1767, dedicado a los negocios.
El 9 de septiembre de 1799 se casó con Mary
Caroline, hija de John Manners, que falleció en
1805. Duff se presentó voluntario a luchar en
España contra Napoleón, con entusiasmo y dine-
ro. Llegó a Cádiz en la fragata Campeona, 26
agosto 1808, como enviado inglés cerca de la

Junta de Sevilla (Diario de Badajoz, 3 septiem-
bre 1808). Fue promovido por José Virués a capi-
tán de una de las compañías de Voluntarios
Distinguidos de Cádiz, con dispensa de todo ser-
vicio, 22 noviembre 1808; y luego general espa-
ñol. Se halló en la batalla de Talavera, 28 julio
1809, en la que fue herido, y sólo le salvó de caer
prisionero su amigo Whittingham. Herido de nue-
vo en Matagorda, 1810. En Cádiz ejerció funcio-
nes de cónsul, y de banquero, o depositario de
dineros ajenos. El 17 de abril de 1811 heredó
de su padre el título. Entregó mil reales a El Con-

ciso en beneficio del Hospital Militar de San
Carlos, a finales de abril de 1811; y regresó a In-
glaterra. No obstante, todavía en 1813 Capmany
tenía un capital depositado en casa de Duff. Gran
cruz de San Fernando. Diputado en 1818, par de
la Gran Bretaña en 1827. Los últimos años de su
vida los pasó en su casa de Escocia, dedicado a la
agricultura y la ganadería. Su casa de vinos de
Jerez se llamó Duff-Gordon, y aún susbiste en el
Puerto de Santa María. (Dictionary 1975; Riaño
de la Iglesia 2004; El Conciso, 29 abril 1811 [le
llama lord Vizconde]; Ignacio de la Pezuela en El

Redactor General, 12 septiembre 1812; Ravina
1982; Jiménez Codinach 1991)

Dufóo, Francisco. Ministro honorario de la extin-
guida Junta General de Comercio y Moneda, pre-
sidente de la Compañía Nacional de Seguros
Mutuos contra Incendios de la Carrera de San
Jerónimo de Madrid, distinta de la denominada
de San Fernando (Miscelánea de Comercio,

Política y Literatura, 20 noviembre 1820).
Comunica que las Cortes, siguiendo el dictamen
de la Comisión Especial de Hacienda, en sesión
del 17 de octubre de 1820 dice al Gobierno que
mande al Crédito Público que haga asegurar en
esta compañía a todas las casas y edificios que
necesiten de esta precaución. (Diario Gadita-

no, 28 febrero 1821; Miscelánea de Comercio,

Política y Literatura, cit.)

Dufour, Georges Joseph (Saint Seine, 1758 - ?,
1820). Militar republicano, luchó contra los pru-
sianos en 1792 y en la Vendée, pasando después
al ejército del Rhin, siendo herido varias veces.
Estuvo a las órdenes de Bernadotte. General de
división, 1795. En 1799 se halla en Holanda,
luchando contra los ingleses y los rusos. Gober-
nador de Navarra en 1810, llegó a Pamplona el

Dueñas y Vilches, Nereo de

906



2 de febrero. Hecho prisionero, fue llevado a
Mallorca, marzo 1810, y de allí a Cádiz el 26 de
julio en la gabarra Santísima Trinidad, alias
La Fortuna (Rossetti 1998). Era caballero del
Imperio y comandante de la Legión de Honor.
Azanza le acusa de haber instigado al Consejo
de Gobierno para que hiciese una representa-
ción contra la soberanía del rey; así se lo dijo al
duque de Cadore (Champagny), pero éste no
quiso pronunciarse (Gazeta de Valencia, 21
septiembre 1810). Fue diputado de la Gironda
en la Cámara de los Cien Días. (Tulard 1987;
Miranda Rubio 1977; Rossetti 1998; Gazeta de

Valencia, cit.)

Dufour, José María. En un documento sin fecha
del AGP aparece José Dufur como venerable de
la 5ª torre de los comuneros, calle de los Negros,
nº 16, 2º. Probablemente es éste. Granadero del
primer batallón de Milicia Nacional Voluntaria de
Barcelona, que el 28 de marzo de 1823 invita a
inscribirse en una lista de milicianos para soco-
rrer a Valencia, contra los serviles. (AGP, Pa-

peles Reservados de Fernando VII, t. 67)

Dufour, Philibert-Guillaume (? - ?, julio 1808).
General francés, prisionero con Dupont en
Bailén, 19 julio 1808. Se dice que murió en la
acción última entre Bailén y Andújar. (Gazeta de

Valencia, 5 agosto 1808)

Dufourcq-Salinis, Juan (Orthez, Francia, 30 julio
1758 - Zaragoza, 23 abril 1834). Hijo de Antonio
Vicente de Dufourcq-Salinis, señor de la Begue-
rie de Oloron, y de Catalina de Lacoste-Monta-
gut, hija del señor de Láa. No teniendo vocación
para el estado eclesiástico a que se le destinaba,
se trasladó a Pamplona en 1778, donde sus tíos
los barones de Armendáriz le hicieron ingresar
en Guardias de Corps. Luego pasó de teniente al
regimiento de Caballería de Borbón, con el que
concurrió al bloqueo de Gibraltar, 1798 - marzo
1801, y a la campaña de Portugal, 1801, en la que
ascendió a capitán. Se casó en Zaragoza con Car-
men de Molina y Andreu. Se hallaba con su regi-
miento en Martorell cuando los franceses
ocuparon Barcelona. Con su ayudante Juan de
Pozas llegó a Zaragoza el 27 de junio de 1808,
mientras el regimiento se dispersaba. Palafox le
ascendió a sargento mayor, y en esta condición
se halló en varias acciones, incluida la famosa del

4 de agosto. En el segundo sitio fue herido, 21
diciembre 1808, en la batalla del Arrabal. Hecho
prisionero a la capitulación, y enfermo, lo deja-
ron moribundo en Pamplona, pero se recuperó,
y gracias a la baronesa de Armendáriz fue llevado
a su casa de Orthez, aunque como prisionero. Al
llegar la paz obtuvo el retiro. En 1830 se trasladó
a vivir a Zaragoza. (La Sala Valdés 1908)

Dufresse, Simon-Camille (La Rochelle, 1762 - ?,
1833). Actor en su juventud, ingresa en 1792 en la
Guardia Nacional. Se halla en las batallas de Jem-
mapes y Neerwinden, siendo herido en esta última.
General de brigada, 4 noviembre 1793. Después de
Termidor es arrestado, bajo la acusación de anar-
quista, pero vuelve al servicio en marzo de 1795,
sirviendo en los ejércitos de los Alpes, del Interior,
Rhin y Mosela, Italia, Roma y Nápoles. En este reino
se ve implicado en la imputación de corrupción que
se hace a Championnet, 1799, pero es exonerado
por un Consejo de guerra. Entra después en el Ejér-
cito del Oeste, ejerciendo el gobierno de los de-
partamentos de Deux Sévres, Iles d’Aix, Ré y
Oléron, siendo mandado a España en 1808. Go-
bernador de Valladolid, 1809-1811. Vuelve a Deux
Sévres, y a Alemania en 1812. Es hecho prisionero
en Stettin, 1813, no regresó a Francia hasta junio de
1814. Se retira en 1832. (Sánchez Fernández 2001)

Dugí Rian, Francisco (Santa Cruz de Tenerife, 5
marzo 1777 - ?, 12 marzo 1834). Hijo de Francis-
co Dugí y Teresa Rian, ingresó de subteniente de
Milicias de Artillería el 26 de abril de 1794, pero
realmente su carrera militar empieza el 2 de
noviembre de 1803 sentando plaza de soldado y
cabo, con ascenso a teniente el 17 de mayo de
1809. El 7 de agosto de 1811 se encargó interina-
mente del Gobierno de Cervera, que ejerció du-
rante todo el año. Fue nombrado sargento mayor
el 17 de septiembre de 1812. El 11 de octubre de
1813 obtuvo licencia para casarse con Josefa
Antonia Salazar y Martínez. Se graduó de tenien-
te coronel el 30 de mayo de 1815 y llegó a coman-
dante el 28 de octubre de 1820. Destinado en
Valencia, solicita el 7 de noviembre de 1821 su
traslado a Alicante, petición que es aceptada en
marzo de 1822. Comandante del regimiento de
Aragón, 27 de Infantería de línea, 1823. (AGMS)

Duguermeus, Emilia (Quimper, Finistère, Fran-
cia, ? - ?). Mujer de Luis Lacy, con quien se casó
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en 1806. Según el Diario de Barcelona, 2 mar-
zo 1812, en febrero de este año llegó a Cataluña,
con el pretexto de ver a un hermano, capitán en
el 81 regimiento de Infantería. Se hallaba en To-
rroella de Montgri (Gerona), de donde desapare-
ció el 25 de febrero, sin duda para ir a reunirse
con su esposo, a quien encontró a punto de con-
traer nuevo matrimonio con la pubilla Codina de
Vique (Vich). La historia puede ser falsa. Ya viu-
da, fue autora de El elogio a las mujeres, 1820
o 1821, reivindicación patriótica de las mujeres
desde la viuda de Padilla en el siglo XVI hasta
ella misma. Pero Carmen Lacy la acusó de no
haber hecho nada para salvar a su marido. Tertu-
lia Patriótica de Barcelona, 13 enero 1822. Mar-
chó después al exilio, y regresó en 1833. (Diario

de Barcelona, cit.; Gil Novales 1975b; García
Rovira 1987)

Duhesme, Philibert-Guillaume, conde de (?,
1766 - ?, 1815). En 1789 servía en la Guardia
Nacional, y de 1792 a 1794 en el Ejército del Nor-
te, con el que llegó a general de brigada. Pasa al
ejército del Rhin y Mosela, y después al de Italia,
distinguiéndose en la toma de Nápoles en 1799.
Enviado a España a comienzos de 1808 se apo-
dera a traición de la ciudadela de Barcelona, de
la que es nombrado gobernador. Al frente del
cuerpo de Observación de los Pirineos Orienta-
les firma un oficio, Barcelona, 24 marzo 1808,
dirigido al capitán general de Cataluña, sobre la
libertad de exportación de granos a la región
(Diario de Barcelona, 25 marzo 1808). Impor-
tante es la orden del día del 24 de abril de 1808,
que el conde de Ezpeleta incluye en su bando de
Barcelona, 25 abril. Duhesme afirma que las pro-
videncias que ha tomado «no se dirigen más que
a una legítima defensa, en caso de una agresión
que pudiera suscitarse por un enemigo exterior,
o por agiotistas pagados por los enemigos comu-
nes de franceses y españoles». Españoles y fran-
ceses deben estar unidos, porque el emperador
sólo quiere el bien de España, la integridad de
esta monarquía y la felicidad de todas sus clases.
Duhesme recomienda a sus soldados que se
comporten bien con los habitantes de Barcelona,
ya que la mayoría de ellos «no participa de las
ideas esparcidas por algunos turbulentos y mal
conceptuados». Manda a las tropas que se reti-
ren a sus cuarteles, y asegura que no actuarán
jamás contra la ciudad, a no ser que el capitán

general las llamase «como auxiliares contra los
facciosos y perturbadores de la quietud pública»
(Diario de Madrid, 20 mayo 1808). Al mismo
dirige una carta, Barcelona, 7 mayo 1808, sobre
los sucesos de Madrid, traducida en Diario de

Barcelona, 9 mayo 1808: «Un populacho movi-
do por perturbadores; paisanos reunidos en la villa
por enemigos de las dos naciones, y entre los
cuales se han hallado muchos ingleses, han teni-
do el arrojo de perturbar la tranquilidad el día 2
del corriente, y acometer a oficiales franceses en
acto de servicio». Se congratula al mismo tiempo
por la conducta moderada de los buenos vecinos
de Barcelona. Pero el 24 de mayo los revoltosos
y facciosos aparecen en la misma Barcelona,
queriendo alarmar al pueblo con una supuesta
conscripción militar, que niega poniendo el ejem-
plo de Nápoles (carta publicada en Diario de

Barcelona, 25 mayo 1808). La misma nota de
echar la culpa de lo que pasa a los perturbado-
res, vagos y desertores, que sólo quieren medrar,
se encuentra en sus órdenes del día del 1 al 12
de junio de 1808, en Diario de Barcelona, 2, 5,
6, 8, 14 y 15 junio 1808, en las que, después de
amenazar, aparenta que todo está volviendo a la
tranquilidad. Nuevo bando sobre «la audacia de
los facciosos», 28 junio 1808, Diario de Barcelo-

na, del 30. Después cambió de táctica, pues per-
donó a cinco insurgentes cogidos el 30 con las
armas en las manos. Pero las cosas son tan com-
plicadas que el 5 de julio tiene que amenazar a
los soldados ladrones, sus propios soldados
(Diario de Barcelona, 6 julio 1808). Su intima-
ción a Gerona para que se rinda aparece en Dia-

rio Mercantil de Cádiz, 5 septiembre 1808. En
una «Declaración a los prohombres de los gre-
mios de Barcelona», 23 agosto 1808, anuncia
medidas drásticas para asegurar la subsistencia y
manutención de su ejército, que sólo podrá dul-
cificar si los propios barceloneses se encargan de
resolver el problema, mediante una junta, que es
efectivamente creado por Ezpeleta, que se com-
pone de cuatro comerciantes, cuatro fabricantes,
cuatro caballeros, cuatro hacendados, dos oido-
res, dos clérigos, dos regidores, dos diputados y
doce gremiales, junta llamada de Comercio y Fá-
bricas que será convocada por el intendente
(Gazeta de Madrid, 20 septiembre 1808). El 29
de agosto de 1808 da un decreto por el que
impone una contribución extraordinaria a los
emigrados barceloneses, que se calculará de

Duhesme, Philibert-Guillaume

908



acuerdo con su riqueza y con el papel que hagan
entre los insurgentes (Diario de Barcelona, 7
septiembre 1808). La medida sería lógica si fue-
se justa, es decir, si el poder de Duhesme no
fuese usurpado. Felicita a los generales, oficiales
y soldados de su ejército por la expedición que
hicieron al Llobregat (Ordre du jour, Barcelona,
3 septiembre 1808, Diario de Barcelona, misma
fecha, sólo en francés), y se extiende sobre lo
mismo, «Rapport de l’affaire qui a eu le 2 Sep-
tembre sur le Llobregat», Diario de Barcelona,
5 septiembre 1808, con su traducción en el
número siguiente (también en Gazeta de Valen-

cia, 16 septiembre 1808, en donde se la califica
de estúpida). Por su bando y decreto del 13 de
septiembre de 1808 pone a Barcelona en estado
de sitio, concentrando en la suya todas las auto-
ridades, tras confesar la perturbación que la guerra
origina en la ciudad (Diario de Barcelona, 17
septiembre 1808). Publica «Artículo del día»,
Diario de Barcelona, 15 septiembre 1808, para
salir al paso de lo que dicen los periódicos insur-
gentes, especialmente el de Manresa, al que cali-
fica de «insigne mentiroso». Por un decreto del
día 20 confisca las propiedades de todos los que
habían abandonado Barcelona, y por otro del 22
trata de resolver el problema de la lentitud de los
pecheros en sus pagos, mediante el nombra-
miento de un comisario (Diario de Barcelona,
23 septiembre 1808). En un discurso del día 22
explica las razones del estado de sitio, y que se
vio obligado a poner al conde de Ezpeleta en
situación de rehén. Para la Capitanía General
nombró a Galcerán de Villalba (Diario de Barce-

lona, 22 septiembre 1808). Duhesme impone
a los barceloneses un empréstito (Diario de

Barcelona, 25 septiembre 1808; Gazeta de Za-

ragoza, 27 septiembre 1808). Impone duras
condiciones pecuniarias a los barceloneses que
quieran abandonar la ciudad, 27 septiembre
1808 (Diario de Barcelona, 29 septiembre 1808).
Nuevos impuestos, y control, esta vez a los cafés
y casas de juego, 1 octubre (Diario de Barcelo-

na, 2 octubre 1808). El 3 de octubre renueva sus
decretos sobre contribuciones (Diario de Bar-

celona, del 4), el 8 grava la exportación lícita de
toda clase de efectos (Diario de Barcelona,
10 octubre 1808). Nueva disposición contra los
emigrados, 13 octubre (Diario de Barcelona,
nº 289, 15 octubre 1808). Su respuesta a la carta
del marqués del Palacio, Barcelona, 14 octubre

1808, sobre quién era fray Baudilio de San Boy,
en Gazeta de Valencia, 18 octubre 1808, y en
Diario Mercantil de Cádiz, 27 octubre 1808.
Un decreto del 27 de octubre de 1808 sobre per-
sonas sorprendidas con almaradas, puñales y
navajas ordena su entrega a los tribunales ordi-
narios, pero en el futuro lo serán a una comisión
militar, como asesinos (Diario de Barcelona, 28
octubre 1808). Una orden, que dispone el corte
de todos los árboles (excepto los frutales, que
sólo serán podados) situados a menos de 300
toesas de los caminos y fuertes, Barcelona, 9
noviembre 1808, se publica en Diario de Barce-

lona, 10 noviembre 1808, y en Gazeta de Zara-

goza, 11 noviembre 1808. Se permitirá que el
trabajo lo hagan los pobres, quedando entonces
la leña de su propiedad. El 14 de noviembre dos
decretos: por el primero, en español, permite la
salida de Barcelona de todos aquellos que no
pagan contribución; también los que la pagan,
pero adelantando cuatro meses. Se exceptúan
las autoridades civiles, militares y religiosas. El
segundo decreto, en francés, se dirige a los fran-
ceses e italianos que, hallándose en Barcelona,
quieran concurrir a la defensa de la ciudad, los
cuales serán encuadrados en una guardia cívica
(Diario de Barcelona, 15 noviembre 1808). En
un bando del 28 de noviembre expulsa de Barce-
lona a todos los no contribuyentes que carezcan
de medios para los próximos tres meses, así
como a todos los mendigos. Si no se van volunta-
riamente, se empleará la fuerza (Diario de Bar-

celona, 29 noviembre 1808; y Gazeta de

Valencia, 13 diciembre 1808). El 6 de diciembre
de 1808 regula la existencia y comercializa-
ción de los trigos y harinas, castigando a los
ocultadores (Diario de Barcelona, 8 diciembre
1808). Su manifiesto A los habitantes de la ciu-

dad de Barcelona, Barcelona, 8 diciembre 1808,
apareció en el Diario de Barcelona del día
siguiente y fue reproducido por Álvarez Calvo.
Escribe una carta al príncipe de Neufchâtel, Bar-
celona, 10 diciembre 1808, en la que refiere una
intriga del general Vives (cartas a Casanova y Le-
chi), que después será publicada en el Diario de

Barcelona (Diario de Barcelona, 15 febrero
1808). Por decreto de 22 de diciembre de 1808
nombra al coronel Miguel Uranx d’Amelin
gobernador y corregidor de Barcelona, encarga-
do de controlar todas las funciones de vigilancia,
para lo que autorizará a los bayles y regidores a
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formar pequeñas fuerzas armadas con las que
detener a los «vagamundos, paisanos armados y
migueletes que discurran por los campos para
hacer daño». También se formará una columna
móvil francesa que recorrerá Barcelona y pue-
blos vecinos, para detener a los paisanos arma-
dos y migueletes, que serán arcabuceados o
ahorcados inmediatamente (Diario de Barcelo-

na, 26 diciembre 1808). En un nuevo decreto, 21
enero 1809, da tres días para abandonar la ciu-
dad a los extranjeros y forasteros que, desde el
20 de diciembre, hayan entrado en Barcelona sin
permiso (Diario de Barcelona, 22 enero 1809).
El 24 de enero establece que serán borrados de
la lista de emigrados los que, por sí o por medio
de apoderado, paguen la contribución a partir de
julio, lo que supone la suspensión de la venta
de sus bienes. En la misma fecha otro decreto es-
tablece los derechos a pagar por la entrada de
mercancías, especialmente de pesca salada (Dia-

rio de Barcelona, 30 enero 1809). El 25 de ene-
ro introduce la censura previa de toda clase de
diarios, carteles y papeles públicos (Diario de Bar-

celona, 26 enero 1809). El 31 de enero de 1809,
por razones de ornato, prohíbe el paso de carrua-
jes, caballos o fardos por la Rambla o por el
paseo de la Esplanada (Diario de Barcelona, 4
febrero 1809). El 2 de febrero de 1809 da a la
policía barcelonesa un nuevo uniforme, para
realzar su carácter, y pronuncia un discurso alu-
sivo a continuación (Diario de Barcelona, 25
marzo 1809). El 9 de febrero concede un decre-
to contra los funcionarios de aduanas que se
pasaron a los rebeldes, y luego han vuelto a Bar-
celona, sin duda para destruirla desde dentro
(Diario de Barcelona, 11 febrero 1809). Y el 10
dos decretos, contra las reuniones de más de seis
personas, y contra los transeúntes en Barcelona
(Diario de Barcelona, 12 febrero 1809). El 16
de febrero de 1809 da un decreto contra los
mendigos que tanto abundan en Barcelona (Dia-

rio de Barcelona, 18 febrero 1809). El 25 de
febrero otorga un decreto para el arreglo de los
tribunales de justicia y de los litigios (Diario de

Barcelona, 5 marzo 1809). Califica a la jornada
de Valls, 26 febrero, «de una de las más brillan-
tes que hayamos tenido» (Diario de Barcelona,
3 marzo 1809). El 2 de marzo da tres meses más
de plazo para el regreso de los emigrados, siem-
pre que paguen sus impuestos (Diario de Bar-

celona, 18 marzo 1809). Da un nuevo decreto

sobre contribuciones, 7 marzo 1809 (Diario de

Barcelona, 12 marzo 1809). Publicó una instruc-
ción, fechada el 1 de mayo, sobre los pases nece-
sarios para entrar y salir de Barcelona, que se
justifican por razones de salud pública, en Dia-

rio de Barcelona, 4 mayo 1809; un decreto, 9
mayo 1809, por el que se obliga a los funciona-
rios a prestar juramento de fidelidad a José I
(Diario de Barcelona, 10 mayo 1809). Un nue-
vo decreto, 22 mayo 1809, prohíbe a todos los
ciudadanos aparecer en las calles con bastón,
cuchillo o cualquier arma blanca, so pena de ser
juzgado por asesino y conspirador. Se excluye de
esta prohibición a los funcionarios públicos, y en
cuanto a los ancianos que lo necesiten podrán
usar un palo. Las capas y capotes deberán ser
registradas. Y toda casa en la que aparezca muer-
to un francés, o una autoridad o empleado, será
saqueada; y en caso de que en ellas se celebren
reuniones clandestinas, y los dueños no avisen,
serán demolidas (Diario de Barcelona, 23 mayo
1809). Otro decreto, del 27 de mayo, sobre las
horas de apertura y cierre de iglesias y conven-
tos, establece que toda persona que no pertenez-
ca a ellos y sea cogida fuera de las horas de
apertura será considerada criminal. Además,
establece un auténtico espionaje en la catedral,
parroquias y principales conventos (Diario de

Barcelona, 29 mayo 1809, copiado en Gazeta

de Valencia, 16 junio 1809). Da una garantía a los
siete magistrados de la Audiencia de Barcelona,
en el sentido de que todos los vecinos les deben
socorro y asistencia (Diario de Barcelona, nº
158, 7 junio 1809). El 12 de junio crea una junta
para que los barceloneses no eludan, ausentán-
dose, el pago de las contribuciones (Diario de

Barcelona, 14 junio 1809). Facilita el pago en
especie, que luego amplía a efectos de cama, len-
cería y medicamentos para los hospitales, y pro-
híbe la exportación de los artículos fabricados en
el país, para resolver el problema (decretos de
22 y 23 junio y 21 julio, Diario de Barcelona, 24
junio y 22 julio 1809). Nuevo decreto, 1 julio
1809, relativo a la contribución mensual de
pudientes (Diario de Barcelona, 2 julio 1809).
En un aviso del 29 de julio recuerda la obligación
de pagar los impuestos, amenazando con llevar a
Montjuich a los morosos (Diario de Barcelona,
30 julio 1809). Un bando del 1 de agosto se diri-
ge contra los bandidos que recorren impune-
mente los campos, asesinando a los soldados si

Duhesme, Philibert-Guillaume

910



los encuentran solos (Diario de Barcelona, 2
agosto 1809). Nuevos decretos de contribucio-
nes y sobre el empréstito forzoso, que se podrá
pagar con bienes nacionales, y otro prohibiendo
el uso de armas a todos los súbditos franceses
que no se hayan registrado en la Guardia Nacio-
nal, todos del 3 de agosto de 1809 (Diario de

Barcelona, 4 agosto 1809). Viendo que muchos
abogados, escribanos y procuradores se hallaban
ausentes de Barcelona, sin razón suficiente, da
un decreto el 18 de agosto de 1809, por el que se
prohíbe terminantemente sacar de la ciudad
cualquier proceso, manual, protocolo, «aprisia»,
registro o expediente, y establece las penas
correspondientes. Otro decreto, del 21 de agos-
to, prohíbe extender escrituras, pedimentos o
autos en papel común, en detrimento de los
derechos del Estado (Diario de Barcelona, 23
agosto 1809). Las necesidades del ejército le
obligan a publicar un nuevo bando, 26 agosto
1809, por el que se concede ocho días a todos y
cada uno de los comunes para que depositen en
los almacenes militares la mitad de los granos
que el comisario ordenador les ha exigido: aque-
llos comunes que no cumplan deberán mantener
una guarnición a sus expensas; los regidores que
traten de escapar serán responsables de todo lo
que ocurra (Diario de Barcelona, 30 agosto
1809). Al comprobar que los ingresos por el
impuesto sobre las casas disminuían, da un nue-
vo decreto conminando a quienes no cumpliesen
con lo dispuesto con el escuestro, bajo la fórmu-
la de su conversión en bienes nacionales (Diario

de Barcelona, 14 octubre 1809). En virtud de
otro decreto forma un inventario de los bienes
que poseen los conventos de frailes (Diario de

Barcelona, 16 octubre 1809). En seguida, con
mayor relieve tipográfico, le toca el turno a «las
mercaderías, papeles, muebles y demás bienes y
efectos» de los ausentes, que serán puestos a
disposición del administrador de los bienes. Una
cláusula establece que se gratificará a los denun-
ciantes, a proporción del valor de lo denunciado
(Diario de Barcelona, 25 octubre). Para cuidar
el aspecto propagandístico ordena al vicario ge-
neral, Francisco Sans, que oficie una misa mayor
en la catedral y Te Deum, para solemnizar la paz
recién firmada entre Francia y Austria, que ya
había sido anunciada por el Diario de Bar-

celona (Diario de Barcelona, 9 noviembre
1809). Como siempre la pícara economía tiene

sofocado al general Duhesme. Viendo que las
normas que prohíben a los panaderos y a los
habitantes de Barcelona proveerse de pan proce-
dente de los almacenes del ejército, vuelve a dar
un decreto repitiendo la prohibición el 16 de
noviembre de 1809. (Diario de Barcelona, 17 no-
viembre 1809). El 27 de noviembre dio el decre-
to desamortizador (Diario de Barcelona, 29
noviembre 1809), en cumplimiento de las órde-
nes de S. M. Por decreto del 6 de diciembre de
1809 ordena la ocupación militar de Sarriá, por
haberse convertido en guarida de salteadores, es
decir, guerrilleros (Diario de Barcelona, 7 di-
ciembre 1809). En un Reglamento, Barcelona,
7 diciembre 1809, fechado la víspera, desarrolla
este tema, Reglamento publicado con notas de
su cosecha por Diario Mercantil de Cádiz, 14
enero 1810. Un nuevo decreto, 14 diciembre
1809, autoriza al administrador de los bienes de
ausentes a arrendarlos por tres años; si el dueño
se presentase, deberá respetar el derecho del
inquilino (Diario de Barcelona, 17 diciembre
1809). Un nuevo decreto, 11 enero 1810, te-
niendo en cuenta la parte que ha tenido el clero
en la insurrección, establece que los frailes que
se hallen actualmente en Barcelona quedan bajo
la protección de las leyes, y en su día serán secu-
larizados. Los que se hallen fuera de la ciudad,
frailes o clérigos, no podrán volver a entrar. No
podrá haber misas clandestinas, dichas por los
frailes de los conventos suprimidos en ellos pre-
cisamente (Diario de Barcelona, 14 enero
1810). Vistos los gastos que los salteadores oca-
sionan al Tesoro Público, dice en su decreto del
12 de enero de 1810, es de justicia que los ban-
didos paguen con sus casas y propiedades, las
que les serán embargadas y vendidas (Diario de

Barcelona, 15 enero 1810). Duhesme se dedicó
simplemente al saqueo, hasta el punto de que
Augereau le destituyó y tuvo que volver a Fran-
cia. Gobernador de Kehl, 1813; general de divi-
sión, 1814; conde del Imperio, 1814. Se unió a
Napoleón en los Cien Días, siendo mortalmente
herido en Waterloo. Alphonse de Beauchamp
publicó sus Mémoires ou Précis historique des

opérations politiques et militaires pendant

qu’il a comandé en chef dans la Catalogne en

1808, 1824, en el tomo 3º de su Collection. (Jac-
ques Garnier en Tulard 1987; Diario de Barce-

lona, cit.; Martin 1969; Diario Mercantil de

Cádiz; Gazeta de Zaragoza, cit.; Sepúlveda
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1924; Diario de Barcelona, cit.; Gazeta de

Valencia, cit.)

Dulach y Colomer, Salvador (Barcelona, ? - ?).
Subteniente de las Milicias Urbanas de Infantería
de Tarragona, sirvió en la secretaría del goberna-
dor de Tarragona (no se indican fechas). Tertulia
Patriótica de Barcelona, 10 enero 1821 y 17 no-
viembre 1822. (AGMS)

Dulachs, Salvador. Cf. Dulach y Colomer, Sal-
vador.

Dulais. Sociedad Patriótica de Barcelona, 1 di-
ciembre 1820.

Dulien Pérez, Juan (Ceuta, h. 1784 - ?). Soldado
distinguido, 3 abril 1801; teniente, 7 diciembre
1811; capitán de Infantería, 30 mayo 1815. Ofi-
cial segundo de la secretaría de la Intendencia
General, 16 agosto 1816; cesante, 6 abril 1820.
En 1834 figura como jubilado de la suprimida Cá-
mara de Guerra. Casado el 19 de julio de 1836
con María Josefa de la Vega Ferreiro, pero pare-
ce que anteriormente lo estuvo con Ramona de
la Vega, acaso la misma. (AGMS; Ocerín 1956)

Dumandre, Telesforo (San Ildefonso, Segovia,
1777 - ?). Escultor, hijo y nieto de escultores del
real sitio, Joaquín y Antonio, respectivamente,
éste francés. Telesforo fue director de escultura
de La Granja. (Ossorio y Bernard 1975)

Du-Mées. Intendente de Tortosa, 1811. (Gazeta

Nacional de Zaragoza, 29 agosto 1811)

Dumont, Manuel (Barcelona, 1774 - ?). Cadete
en Guardias Valonas, 1789; participó en la guerra
del Rosellón, 1793-1794. Se casa en 1804 con
María Marta Llauder y Ardebol. Teniente coro-
nel, coronel graduado en 1808, toma parte en la
acción de San Cugat, 12 octubre 1808; pero en
la de Valls, 25 febrero 1809, es hecho prisionero
y conducido a Francia. Regresó en 1814, año de
su ascenso a brigadier. Gran cruz de San Herme-
negildo. Gobernador militar y político de Vic y su
corregimiento, interino, 1824. (AGMS; Diario

Mercantil de Cádiz, 7 noviembre 1808)

Dumoulin, Pedro Miguel. Vicecónsul en Royan
(Francia), 1815-1822.

Duncan (? - Sevilla, noviembre 1812). Coronel
inglés que tuvo en Cádiz un incidente con el cen-
tinela del teatro. (El Redactor General, 6 no-
viembre 1812)

Dupodre. Oficial del Estado Mayor de Macdonald.
Fue cogido por los franceses en Villanova y lleva-
do a Barcelona, para ser juzgado por una comisión
militar. Estuvo en Cádiz, de donde desapareció,
pero no es cierto que se halle con el ex diputado
José Álvarez de Toledo. (El Cosmopolita 1813)

Dupont, Matías. Vicecónsul en Villafranca (Ita-
lia), 1819-1822.

Dupont de l’Étang, Pierre, conde (?, 1765 - ?,
1840). Subteniente en el ejército holandés,
1784-1790; pasa al francés en 1791. Se halló en
Valmy, 1792. General de brigada, octubre 1795,
dirige la oficina topográfica, y asciende a gene-
ral de división en 1797. Jefe del Estado Mayor
de Berthier, combate en Marengo, pasa a Italia,
y después en 1805 se halla a las órdenes de
Ney y en 1806 a las de Bernadotte. Combate en
Friedland, junio 1807; y al año siguiente forma
parte de las tropas que van a invadir Portugal.
La Gazeta de Valencia, 10 junio 1808, y el
Diario de Badajoz, 15 julio 1808, publican una
carta suya, la primera sin destinatario, el Dia-

rio de Badajoz a Lamuce, cónsul francés en
Cartagena, Madrid, 27 mayo 1808, en la que le
dice el apuro en que se halla, por la desafec-
ción de los españoles, de los que cien mil, en
opinión del gran duque de Berg, hay que man-
darlos a Francia. Dice estar desesperado por el
gran error de Napoleón de meterle en España.
La única esperanza sería que los gobernadores
y generales de las plazas adopten el sistema
francés (la carta puede ser falsa). El 29 de
mayo se hallaba en Andújar, donde tuvo noticia
de que algo se preparaba contra él en Andalu-
cía. Pero creyó haber vencido completamente
cuando el 7 de junio entró en Córdoba (según
Diario de Madrid, 15 junio 1808). Una carta
dirigida a Murat, sin fecha, en la que le co-
munica la entrada en Córdoba, y también la si-
tuación desesperada en que se encuentra, se
publica en Gazeta de Valencia, 24 junio 1808.
Ignoro si es auténtica o inventada, o bien sim-
plemente modificada a efectos de propaganda.
Conde del Imperio, 4 julio 1808; en seguida
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pierde la batalla de Bailén, 19 julio 1808, don-
de es herido. Esta derrota fue muy celebrada
en España, e incluso se le ridiculiza con la pu-
blicación de una supuesta carta suya, Andújar,
23 julio 1808, sobre sus victorias en Bailén y en
otros sitios. De regreso a Francia, es inmedia-
tamente destituido e incluso llevado a la cárcel
por la cólera del emperador. A la caída de
Napoleón es nombrado ministro de la Guerra,
pero tiene que huir al año siguiente. Después
de Waterloo, nombrado ministro de Estado,
sigue en la política activa hasta su jubilación en
1832. Se le atribuyen unas Mémoires du Géné-

ral Dupont, Paris, 1824. (Jacques Garnier en
Tulard 1987; Diario de Madrid, cit.; Diario de

Badajoz, cit.; Dupont 1808; Sepúlveda 1924;
Sánchez Fernández 2001)

Duprat, huerfanita de. Se la menciona en el
séquito de Soult. El nombre y todo es irónico.
(Diario Crítico General de Sevilla, 18 noviem-
bre 1813)

Duprat de la Roqueta, Nicolás. Teniente coronel
de Infantería. Figura desde 1773. Caballero de la
Orden Real de España, 13 marzo 1813. (AGMS;
Ceballos-Escalera 1997)

Dupuy. General español de las tropas de O’Don-
nell, hecho prisionero por los franceses en la
batalla de Lérida, 23 abril 1810. (Gazeta Nacio-

nal de Zaragoza, 26 abril 1810)

Dupuy, Juan Bautista. Ayudante mayor del regi-
miento de Caballería ligera de la Guardia Real,
caballero de la Orden Real de España, 11 marzo
1811 (Gazeta de Madrid del 19). (Ceballos-
Escalera 1997)

Duque, Antonio (Oviedo, finales del s. XVIII -
Oviedo, 1857). Hijo de José Duque, bajonista
como él de la catedral de Oviedo, que solía tocar
toda clase de instrumentos para la Milicia
Nacional. (Suárez 1936)

Duque de Estrada, Vicente. Uno de los integran-
tes del Consejo Reunido, Madrid, 11 agosto 1808,
que declaró la nulidad de las renuncias a la Coro-
na y de la Constitución de Bayona, así como de
todas las actuaciones del gobierno intruso.
(AHN, Estado, leg. 28 A, doc. 1)

Duque de Estrada y Crespi, Miguel. Autor de un
artículo en El Redactor General, 24 diciembre
1813, contra el diputado por el Yucatán José
Martínez de la Pedrera. 

Durán, Agustín. Cf. Durán y de Vicente, Agustín.

Durán, Antonio. Alcalde constitucional de Figue-
ras. Sociedad Patriótica de Figueras, 1820. En
marzo de 1823 va a Burdeos. (AN, F7, 12003)

Durán, Antonio. Comerciante. Firma la repre-
sentación del 27 de febrero de 1821. Sociedad
Patriótica La Fontana de Oro, 3 junio 1821.

Durán, Antonio. Sociedad Patriótica de Sevilla,
30 junio 1820. Pueden ser el mismo.

Durán, Carlos. Negociante y subteniente del
regimiento de Navarra, prisionero de guerra en
1823. Llega a París en mayo de 1824, y a Lyon
en febrero de 1827, para dirigirse otra vez a Pa-
rís. (AN, F7, 11990)

Durán, fray Celedonio. Religioso a quien la Junta
de Extremadura confía, junto al capitán Gabriel
Corrales y a otro religioso, por acuerdo de 21 de
diciembre de 1809, la defensa de Villanueva de la
Serena, Trujillo y Mérida, cada uno con 30 hom-
bres, que se aumentarán hasta formar una parti-
da de 150. Con el título de comandante de la
Cruzada de Trujillo, publica una proclama de
arcaico carácter en Diario Mercantil de Cádiz,
4 marzo 1810. (Diario Mercantil de Cádiz, cit.
y 1 enero 1810)

Durán, José. Confederación Patriótica de Mála-
ga, 21 abril 1820. Secretario. Pudiera tratarse
del teniente coronel, comandante de Infantería
ligera que el 2 de diciembre de 1825 solicita ser
repuesto en el cargo desde Tarn (Ródano);
pero habiéndose averiguado que, prisionero de
guerra, juró al Intruso, no se accede a su pe-
tición, Palacio, 5 febrero 1826. (Gil Novales
1975b)

Durán, José Antonio. Juez de primera instancia
de Segorbe, 1823.

Durán, José María. Médico del Hospital de San
Luis en Madrid, traductor de J. L. Alibert,
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Nuevos elementos de terapéutica y de mate-

ria médica, con un nuevo ensayo sobre el

arte de formular, Madrid, 1806, 3 vols. Con-
tinuaba en su puesto bajo la dominación france-
sa, según un anuncio de este libro en Diario de

Madrid, 5 diciembre 1808. (Palau y Dulcet 1948
y 1990; Diario de Madrid, cit.)

Durán, Juan. Teniente de fragata, segundo ayu-
dante de la Mayoría General del departamento
de Marina de El Ferrol, 1821-1823.

Durán, Juan. Secretario del jefe político de Vigo,
1823.

Durán, Mariano. Al mando de 150 hombres de la
de Fábregas, se encarga el 13 de septiembre de
1810 de sorprender a la fuerza enemiga que
hacía pacer a los ganados en los campos del Ter,
al pie del monte de San Julián, cerca de Gerona.
(Gazeta de Valencia, 2 octubre 1810)

Durán, Pablo. Vocal de la Junta corregimental de
Vich. El Tribunal de Seguridad Pública le formó
causa en 1809, pero fue puesto en libertad.
(AHN, Estado, leg. 29 I, doc. 343)

Durán, Ramón. Alguacil de la Audiencia de Ca-
taluña, 13 diciembre 1824. (Documento ofrecido
en Casa Subhastes Barcelona, 8 y 9 julio 1998)

Durán y Arroyo, Juan. Autor de Ensayos políti-

cos en forma de diálogo entre Carlos III y el

conde de Floridablanca, que fue publicado en
La Atalaya Patriótica de Málaga, del 11 de
marzo al 1 de julio de 1809 (no acaba con este
número, pero no tenemos los siguientes). (La

Atalaya Patriótica de Málaga, cit.)

Durán y Barazabal, Alfonso (Cascante, Navarra,
? - ?). Consejero de Castilla, uno de los integran-
tes del Consejo Reunido, Madrid, 11 agosto 1808,
que declaró la nulidad de las renuncias a la
Corona y de la Constitución de Bayona, así como
de todas las actuaciones del gobierno intruso.
Hermano de los dos siguientes, fallecido antes de
1813. (El Patriota, 13 noviembre 1813; AHN,
Estado, leg. 28 A, doc. 1)

Durán y Barazabal, José Joaquín (Cervera,
Palencia, h. 1755 - ?). Cadete, 1 febrero 1771; se

gradúa de teniente, 1 enero 1783; de capitán, 6
agosto 1791; y de coronel, 4 septiembre 1795.
Agregado al regimiento del Rey, 4 febrero 1796; y
al de Zaragoza, 1 septiembre 1798; teniente coro-
nel del regimiento de España, 15 enero 1803; co-
ronel del de Infantería de Ceuta, 22 enero 1808;
y del de Burgos, 22 junio 1808. Al mando de este
regimiento tomó parte en la batalla de Bailén, 19
julio 1808; tras lo cual fue hecho brigadier, 11
agosto 1808; y con el mismo regimiento se halló
en Cascante (Navarra), 23 noviembre 1808; y
en Bubierca (Zaragoza), 30 noviembre 1808,
donde fue hecho prisionero. Probablemente se
escapó, porque a partir de noviembre de 1810 se
dedicó a organizar durante nueve meses una divi-
sión, de Infantería y Caballería, con 7.000 infan-
tes y 500 caballos. Publica una proclama, con el
reglamento de la Junta Superior de la provincia
de Soria, Caltójar, 20 noviembre 1810 (Gazeta

Extraordinaria de la Provincia de Soria, 24
noviembre 1810, reproducido en Gazeta de la

Junta Superior del Gobierno de Valencia, 18 y
21 diciembre 1810). Intervino en las acciones de
Soria, 19 abril 1811; San Pedro Manrigue, 22
mayo; Berlanga, 6 julio; Ariza, 15 julio; y Calata-
yud, 24 julio 1811. Comunica al marqués del Pala-
cio, en su parte de Deza (Soria), 27 julio 1811,
que le manda 86 prisioneros napolitanos y
polacos, retenidos en las acciones sobre Ariza
y Calatayud. Además en Calatayud, última acción
mencionada, se hicieron prisioneros a 16 gendar-
mes, un oficial y un tambor, todos españoles, «a
los que me he visto en la precisión de mandar
pasar por las armas, excepto el último por su cor-
ta edad, falta de reflexión en su conducta, y no
ser plaza de armas, a la fuerza de los clamores de
los oficiales y tropa, y de los pueblos que han sido
sacrificados por ellos, pero habiendo precedido
sin embargo una junta de jefes que acordaron la
imposición de aquella pena, y con presencia tam-
bién de los reales órdenes» (Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, 23 agosto
1811). Es decir, busca toda clase de argumentos
para acallar su conciencia. Sus acciones conti-
nuaron con las de Tarazona, 12 agosto 1811, La
Almunia, Ricla, etc. Por decreto de 24 de sep-
tiembre de 1811 se le concede la cruz de Carlos
III, por su segunda acción en Calatayud. Sus par-
tes a Joaquín Blake, Calatayud, 27 y 30 septiem-
bre 1811, se publican en la Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, 11 octubre
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1811, de donde los toma la Gazeta de Aragón, 16
octubre 1811. Mariscal de campo, 21 enero 1812.
Comandante general de Aragón y señorío de
Molina, con retención de la provincia de Soria,
de donde provinieron la segunda toma de Calata-
yud, con rendición de su fuerte y los de la Almunia
y Borja, y las acciones del Frasno, Cariñena, Man-
chones, Villafeliche, Daroca y Herrera del campo
de Cariñena. El 24 de mayo de 1812, desde el
cuartel general ambulante, envía al general Pa-
lombini una carta de protesta por las crueldades
de sus tropas en Villel (Teruel), Mochales (Gua-
dalajara) y Calatayud, especialmente la muerte y
martirio de Antonio Alba, alcalde de Mochales;
y le avisa que por derecho de represalia fusiló a
nueve prisioneros, por sorteo, y dos oficiales, uno
de ellos también por sorteo, y el otro, el coman-
dante Fabalelli, por «vil impostor» en un pliego
escrito por él, y que se le interceptó, en el que
calumniaba a los vecinos de Calatayud. El día 25,
desde Autól, envió copia de este escrito a la Jun-
ta de Aragón. Toma sobre sí la responsabilidad de
estas ejecuciones, aceptando la iniciativa de la
represalia tomada por Matías de Torres y ordena
además nuevas muertes (Gazeta de Aragón,
1 julio 1812). Su parte de Cervera, 2 junio 1812,
sobre apoderamiento de un tren de Artillería, en
Gazeta de Aragón, 27 junio 1812. El 15 de junio
de 1812 tomó Aranda de Duero al asalto, redu-
ciendo a cenizas el Palacio Episcopal y todas las
obras de fortificación del enemigo, pero no pudo
ocupar el fuerte por falta de artillería, por lo que
el 16 tuvo que retirarse de Aranda (según comu-
nica a la Junta de Aragón, El Burgo de Osma,
19 junio 1812, Gazeta de Aragón, 4 julio 1812).
En enero de 1813 dejó el mando militar y político
de Aragón, y fue a la parte soriana de La Rioja,
Logroño y Rivafrecha, en misión al mismo tiempo
militar y de cobro (y en su caso alivio) de impues-
tos. En abril pasó a Soria, como presidente de la
Diputación Provincial, y en junio de 1813 volvió a
tomar el mando de Aragón. A finales de este mes
y comienzos de julio se dirigió a liberar a Zarago-
za, puesto al habla con Espoz y Mina, que dirigía
la división navarra. Cuando los franceses evacua-
ron Zaragoza, había un acuerdo entre Durán y
Espoz para entrar los dos juntos en la ciudad,
pero Espoz y Mina no lo cumplió, pasando de lar-
go donde le esperaba Durán, porque quería toda
la gloria para sí, ya que quedaría de segundo jun-
to a Durán que era más antiguo. Tres Manifiestos

suyos publica El Patriota de Soria; el fechado en
Soria, 8 octubre 1813, en los números de 11 y 14
octubre 1813; el de Soria, 24 octubre 1813, en
los números de 25 y 28 octubre, y el de 1 no-
viembre 1813, incompleto, el propio día y en
algún número ulterior, que no disponemos. Una
carta suya, Logroño, 5 noviembre 1813, publica
El Patriota, 13 noviembre 1813, relativa a que
no se confunda a Francisco Javier Durán con
Alfonso Durán y Barazabal, su hermano. El 31
de julio de 1814 el Ayuntamiento de Soria le
designa, junto con Blas Ostolaza, para felicitar a
S. M., ocasión en que pronuncia unas breves pa-
labras. Gran cruz de San Hermenegildo, 1816.
Amarillas, que no le quiere bien, dice que era
pequeño y gordo, que hacía la guerra acompaña-
do de dos hijas que tocaban el piano, y que tam-
bién en lo moral dejaba mucho que desear. Durán
estuvo casado con Martina Casabón Cominges.
(AGMS; Memorias Reconquista 1815; El Patrio-

ta, cit.; El Patriota de Soria, cit.; El Censor

General, 22 agosto 1814; Gazeta Extraordina-

ria de la Provincia de Soria, cit. y 28 diciembre
1812; Arzadun 1942)

Durán y Barazabal, Nicolás. Coronel en 1813. (El

Patriota, 13 noviembre 1813)

Durán y de Bastero, Luis. Canónigo de la cate-
dral de Barcelona, autor de Coelestis origo auc-

ti, propagatique Marianae, Barcelona, 1760;
Theses Philosophiae Jesuitico-Peripateticae

quas pro Phil.Laureae Competitor..., Barcelo-
na, 1763; Epistola Qua Excellentissimo Domi-

no D. Jacobo Michaeli i Gyzman Marchioni

de la Mina..., Barcelona, 1764 (texto en latín y
castellano); traductor del P. Longaro de Oddi,
Vida del maestro Juan de Ávila, Barcelona,
1796 o 1800, con varias ediciones posteriores, de
Madrid y Barcelona, hasta 1865; autor de Vida

de san Olegario, Barcelona, 1815 y 1817. (Palau
y Dulcet 1948 y 1990; Gazeta de Zaragoza, 14
julio 1808)

Durán de Castro, Antonio. Abogado y alcalde de
Tuy, diputado por la provincia de Tuy a las Cortes
de Cádiz, elegido el 21 de febrero de 1810, juró el
24 de septiembre de 1810. (Calvo Marcos 1883)

Durán y Juliá, Pablo. Alcalde mayor de Grano-
llers (Barcelona), 1817-1820; juez de primera
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instancia de la misma localidad, 1821-1823 (inte-
rino en 1821).

Durán y Obiols, Raimundo (Barcelona, 19
diciembre 1792 - Barcelona, 20 junio 1858). Hijo
de Manuel Durán y Alsina, médico honorario de
cámara, estudió Medicina en Cervera y Cirugía
en Barcelona, doctorándose en ambas. Redactor
del Periódico de la Sociedad de Salud Pública

de Cataluña, Barcelona, 1822, individuo de la
Academia de Medicina Práctica, de la de Medi-
cina y Cirugía de Barcelona, correspondiente de
las de Madrid y Sevilla y de la Sociedad Médica
de Marsella. Fue también uno de los siete médi-
cos que atendieron a Fernando VII en San
Ildefonso, 1832, y escribió la Historia de la en-

fermedad, que quedó manuscrita. Autor tam-
bién de algunos trabajos académicos, entre ellos
uno en 1846 sobre los peligros para la salud
pública de las emanaciones y humos de las fábri-
cas; y también trabajó sobre la fiebre amarilla.
Médico mayor del Hospital de la Santa Cruz de
Barcelona, catedrático interino del Colegio de Me-
dicina de Barcelona, examinador y secretario de
la Subdelegación de Medicina de Cataluña y
secretario de la Junta Superior de Medicina del
Reino. Padre de Manuel Durán y Bas. (Corminas
1849; Molins 1889)

Durán y Valera, Francisco Javier (Santiago, ? -
?). Hijo de Ramón Durán y de Bernarda Valera y
Sarmiento, consejero de Castilla, miembro de la
Junta de Gobierno que dejó Fernando VII al mar-
char a Bayona. Casado en primeras nupcias con
María de la Concepción de Lanne, y en segundas
el 31 de mayo de 1808 en Madrid con Marta de
Miera y Arévalo, condesa viuda de Isla, natural
de Torrelobatón (Valladolid). El 6 de abril de
1808 es uno de los consejeros de Castilla que
proceden a interrogar al recién arrestado Fran-
cisco Amorós. Firma la consulta de la Junta
Gubernativa del 3 de junio de 1808 dirigida al
Lugarteniente, y el manifiesto Españoles del día
4, en el que se les pide que abandonen la insu-
rrección, para no caer en los horrores de la guerra
civil y para aprovechar, con sentido nacional,
las reformas que va a introducir el emperador.
(Una y otro en Diario de Madrid, 6 junio 1808.)
Consejero de Estado josefino, 8 marzo 1809. La
Junta Central ordenó la confiscación de sus bie-
nes, y le declaró traidor. En un edicto dado en

Bilbao calificaba de «cuatro egoístas turbulentos»
a los patriotas. Comisario regio para Cuenca y
Guadalajara, marzo 1809. Caballero de la Orden
Real de España, 25 octubre 1809 (Gazeta de

Madrid del 27). Se le recompensa con una asig-
nación en cédulas hipotecarias de 500.000 reales.
Abandonó España en septiembre de 1812. En el
exilio francés cobró 400 francos mensuales.
(Mercader 1983; Martin 1969; AHN, Estado,
leg. 10 C; López Tabar 2001a; Ceballos-Escalera
1997; Diario de Barcelona, 5 mayo 1809; El Pa-

triota, 6 octubre 1813; Diario Mercantil de Cá-

diz, 10 agosto 1813; Fernández Sirvent 2005)

Durán y de Vicente, Agustín (Madrid, 1793 -
Madrid, 1 diciembre 1862). Hijo de Francisco
(Gato) Durán, médico de la duquesa de Alba, y
de Antonia Yáñez; estudió en Vergara y en Sala-
manca, y ejerció la abogacía en Valladolid, donde
comenzó a publicar sus Colecciones de romances

antiguos o Romanceros, Valladolid, 1821. Tuvo
así el mérito de orientarse hacia la literatura
popular española, siendo uno de los iniciadores
del Romanticismo en nuestro país. El padre falle-
ció el 14 de noviembre de 1825. Agustín fue
autor de Discurso sobre el influjo que ha teni-

do la crítica moderna en la decadencia del

teatro antiguo español, Madrid, 1828; Colec-

ción de romances castellanos anteriores al

siglo XVIII, Madrid, 1828-1832, 5 vols. La segun-
da edición, muy ampliada, lleva el título de
Romancero general, Madrid, 1849-1851, 2 vols.,
con numerosas ediciones posteriores. Siguió con
Discurso sobre los romances antiguos caballe-

rescos e históricos, y sobre los libros de caba-

llerías, Madrid, hacia 1829; y con una serie de
Trovas, a cual más reaccionaria: ... en lenguaje

antiguo castellano al augusto enlace del señor

D. Fernando VII, Madrid, 1829; ... en antigua

parla castellana, Madrid, 1830; ... en antigua par-

la castellana, con motivo de la sucesión que

ofrece el Real Tálamo del Sr. rey D. Fernan-

do VII y su augusta esposa Dª María Cristina,
Madrid, 1830; ... a la reina por la salud

recuperada de... Fernando VII, Madrid, 1832.
Académico de la Española, 1839. Publicó Talía

española, Madrid, 1843. Editó la Colección de

sainetes... de don Ramón de la Cruz, Madrid,
1843. Siguió con La poesía popular; El drama

novelesco; Juicio de Lope; un discurso pre-
liminar a El condenado por desconfiado, de

Durán y Obiols, Raimundo
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Tirso; y éste es un romance e unos polidos

cantares fechos agora nuevamente a guisa de

los que joglares e ciegos cantaran en el tiem-

po viejo, Madrid, 1856; La leyenda de las tres

toronjas del vergel de amor, Madrid, 1856; y La

infantina de Francia. Director de la Biblioteca
Nacional de Madrid, en la que leyó sus Me-

morias, 1858. Todavía Arqueología: descrip-

ción y examen de un cuadro antiguo de

medio relieve y en mosaico, que posee D. Be-

nito Maestre, vecino de Madrid, Madrid, s. a.
(Reig Salvá 1972; Palau y Dulcet 1948 y 1990;
Valera 1984; Cejador 1972; Ezquerra 1959; Pérez
González 1998; Páez 1966)

Durana, José Vicente de. Comerciante, vocal de la
junta directiva del puerto franco de Cádiz, miem-
bro de la Sociedad Económica de la ciudad, 18
junio 1818. Regidor electo de Cádiz y diputado del
común, 1819. Alcalde primero constitucional de
Cádiz, 1820 (Acta 1830b; Riaño de la Iglesia
2004). Uno de los jueces de hecho insaculados en
Cádiz el 17 de marzo de 1821, para juzgar a Clara-
rrosa, recusado por éste (Diario Gaditano, 28
marzo 1821). Comandante del tercer batallón de
la Milicia Nacional Local, firma la Protestación

del gobierno de Cádiz a su vecindario, a la

España, a la Europa, Cádiz, 1 mayo 1821, publi-
cada en Diario Gaditano, 4 mayo 1821: «Aunque
los austríacos hayan ocupado Nápoles, en Cádiz
no se perderá la libertad; si hace falta será la tabla
de salvación para la patria». Firmante de La

Diputación de la provincia de Cádiz a sus

pueblos y a toda España, Cádiz, 1 mayo 1822,
manifiesto en contra de los periódicos que llama
disolutos, y en favor de la libertad bien entendida,
monarquía constitucional moderada, con rey
inviolable e inamovible, obediencia a la ley y res-
peto a la autoridad. Los firmantes confían todavía
en los caudales de América. El Diario Gaditano,
7 mayo 1822, que reproduce el texto, y le pone
notas, entiende que esos periódicos tan atacados
han surgido precisamente por la presencia de un
gran número de autoridades, militares, civiles y
judiciales que nunca han pensado en que su obli-
gación es cumplir la Constitución. Los argumen-
tos de la Diputación le suenan a Cámara de Pares
y a Sociedad del Anillo; y en cuanto al rey, el
periódico está de acuerdo con un rey constitucio-
nal, como dispone la ley fundamental, pero no con
un rey que busca acabar con ella. Se dice que ha

sido uno de los primeros en abrir la suscripción
del 6 de mayo de 1822, contra los facciosos, reser-
vada a los que aprueban el manifiesto de la Dipu-
tación del 1 de mayo de 1822. Firmante también
de La Diputación Provincial de Cádiz a los

pueblos de su distrito sobre establecimiento de

sociedades para fomento de la agricultura,
Cádiz, 26 noviembre 1822. (Diario Gaditano, 16
junio 1822; Gutiérrez Acuña 1822)

Durand, Raymond (Perpiñán, ? - ?). Bajo la ocu-
pación francesa, vicepresidente del Tribunal de
Comercio de Barcelona, miembro nato de la jun-
ta que constituyó Mathieu el 29 de octubre de
1810. (Mercader 1952)

Durango, Manuel. Comandante de Águila (acaso
Murcia), capitán de la primera compañía del
regimiento de Gregorio Sánchez Mora. Un parte
de éste, Jérica, 8 abril 1811, comunica la expedi-
ción de Manuel Durango a las puertas de Teruel,
el ataque que sufrió el 18 de marzo de 1811 en
Sarrión y su afortunada actitud en Camarena
(Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 12 abril 1811). Autor de un parte
enviado a José Miranda, Cortes de Arenoso (Cas-
tellón), 5 abril 1811, sobre la triple persecución
de que fue objeto el día 3 por Alcalá (acaso de
Chisvert, Castellón), Mosqueruela (Teruel) y
Linares (Teruel). Sólo por ésta pudo escapar.
Miranda le ordena el día 6 que se dirija a Jérica
(Castellón), en donde está su batallón. (Segunda
Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 7 abril 1811)

Durango y Ortuzar, Francisco de. Uno de los apo-
derados del general Gabriel Álvarez Mendizábal
en Cádiz, mayo 1812, para recoger donativos.
Consejero de Hacienda, miembro honorario de la
Contaduría Mayor de Cuentas, 1820. (El Redac-

tor General, 17 mayo 1812)

Duro, Víctor (Almazán, Soria, 1789 - ?, 29 octu-
bre 1847). Cadete, 1803; participa en 1807 en la
invasión francesa en Portugal, pero en 1808
embarca en Lisboa para sumarse al ejército de
Cataluña. Capitán en 1809, participa en las batallas
de Alcañiz y Belchite, asciende a teniente coronel
en 1810, y se halla en la de Puigcerdá, y en 1811 en
Montjuich, donde es herido, trasladándose a Pal-
ma de Mallorca. Después más de doce años como
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teniente primero de la compañía de Cadetes del
Colegio Militar de Segovia, teniente coronel y
capitán de Artillería, y profesor interino. Acu-
sado de haber asistido cuatro o cinco veces a la
Sociedad Patriótica de Segovia en 1820 y de
haberse hecho masón, fue impurificado en las
dos instancias, la segunda en 1827. Sólo le llegó
la purificación en diciembre de 1831. Comandan-
te de Artillería en Jaca (Huesca), 1832. Coronel
en 1835. Comandante de Artillería en Cádiz, y
luego en Madrid, 1843. Comandante de Artillería
y gobernador militar y político de Jaca, 1845. Bri-
gadier, 1847. Poseía las grandes cruces de San
Hermenegildo y San Fernando. (AGMS)

Duro Garcés, José (? - ?, 30 agosto 1855). Ensa-
yador (acuñador), 1822-1833; ensayador, 29 octu-
bre 1850; ensayador mayor, 1851. (Catalina 1980)

Duro de Porras, Valentín. Autor de un artículo en
El Redactor General, 7 noviembre 1813, en con-
tra de Cuartero, por su propuesta de traslado de
las Cortes a Madrid. 

Duro y Solano, Francisco Javier. Secretario de la
diputación en Madrid de la Sociedad Económica
de Cuenca, 1819. 

Duro Solano, Juan Diego (? - Ciudad Real, ?).
Arcediano de Guadalajara, caballero de Carlos III,
juez del tribunal del Excusado y sumiller de coci-
na de S. M. (Guía del Estado Eclesiástico Se-

glar y Regular de España, 1805). Canónigo de
Toledo, que hacía de escudero en los juegos
de Muzquiz, confesor de la reina y más tarde
arzobispo de Santiago, con un hijo de Pepita
Tudó. Según Capmany, era también palaciego de
Godoy (notas a la carta de éste a sus apoderados,
Marsella, 13 mayo 1810, en La Centinela de la

Patria, nº 5, 22 agosto 1810). Su capellán, según
La Parra. La Junta de Toledo tuvo que encerrar-
le en un convento, para protegerle de la ira del
pueblo. A pesar de lo cual, acompañando a la
Tudó en su huida, murió arrastrado por unos
amotinados. (AHN, Estado, leg. 29 E, doc. 95,
leg. 53 A; Diario Mercantil de Cádiz, 19 julio
1813; La Parra 2002)

Durou, M. Perseguido en La Coruña, 1814, por
sospechas de haber concurrido al Café de la
Esperanza. (Meijide 1995)

Dusay, José María (Gerona, 13 marzo 1768 - ?).
Cadete en Guardias Españolas, 10 junio 1784;
primer teniente, 12 enero 1795; capitán de Fusi-
leros, 21 junio 1808; capitán de Granaderos, 12
enero 1809. Participa en la batalla de Almonacid,
11 agosto 1809, y en la de Ocaña, 19 noviembre
1809, en la que es hecho prisionero y conducido
a Francia, pero se fugó acaso en una localidad
llamada Alernany. Ascendió a brigadier el 23 de
junio de 1811 y a mariscal de campo el 30 de ma-
yo de 1815. Comandante de batallón de Guardias
de Infantería Española, 1817-1819. En 1821 soli-
cita una vacante en el Consejo Supremo de la
Guerra, pero no se le atendió y estuvo de cuartel
a partir del 28 de julio de 1822. Vocal de la Jun-
ta de Clasificación de los Individuos de la Briga-
da de Carabineros, 2 marzo 1824. Purificado, 11
noviembre 1825; confirmado el 28 de enero de
1826. Gran cruz de San Hermenegildo, 8 febre-
ro 1826. Destinado el 1 de marzo de 1826 a la
sección de Excedentes, de cuartel en Madrid a
partir del 3 de junio de 1826. El 17 de agosto de
1826 es nombrado vocal de la Comisión Especial
de Oficiales Generales, formada para averiguar la
conducta militar y política de 1808 a 1814 del
marqués de las Atalayuelas. El 17 de enero de
1828 obtiene licencia para casarse con Antonia
Saturnina Alvarado, hija del intendente honora-
rio de Marina y ministro encargado de Negocios
en Suecia, Félix Ramón de Alvarado. En noviem-
bre de 1834, hallándose en Barcelona, consigue
licencia ilimitada con todo el sueldo para Guada-
lajara, en donde se encontraba su mujer, aunque
no hace uso de la licencia hasta febrero de 1835.
Y el 17 de octubre de 1837 se le concede el tras-
lado a Madrid. 

Dusmet, Nicolás (Fuenterrabía, 1783 - ?). Cade-
te en 1795, alférez de Fusileros en 1802 en Guar-
dias Valonas, capitán en 1814, año en que
contrae matrimonio con María de la Concepción
de Aranza y Sicres. Coronel, gobernador militar
y político de Puigcerdá, 1817-1820. 

Dusmet, Venancio Bernardo. Miembro honorario
de lo civil de la Chancillería de Valladolid, 1820.

Dusó. Comandante de las tropas españolas, al
servicio de los franceses, que tenían a su cargo la
vigilancia de la cárcel de Villa Manrique (Sevilla),
hacia 1809-1810.

Duro Garcés, José
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Dusos, Francisco. Personaje que en 1824 decla-
ra no conocer a Agustín Luna Carnacero, cuando
éste había alegado haber ido juntos a casa de
Mac-Crohon el día de la muerte de Vinuesa.
(ACD, Serie General de Expedientes, leg. 67,
nº 48)

Dutari, Domingo. Consejero honorario de Esta-
do, 1819-1823. Vasco francés, al parecer. Se-
gún Augustin Chaho, fue ministro representante
de Fernando VII ante Napoleón. (Castellanos
1856)

Dutary, Juan Bautista. Vocal de la Junta de
Gobierno del Banco de San Carlos, 1817. 

Dutú, Mariano. Intervino en la formación de la
Junta Gubernativa de Zaragoza, 5 y 6 marzo
1820. Miembro fundador y redactor del regla-
mento interior de la Sociedad Patriótica de Zara-
goza, 13 abril 1820. Juez de primera instancia, 17
mayo 1820; interino todavía en 1821. Asesor
de la comisión militar que entiende en la causa de
sedición del 14 de mayo de 1820, nombrado el
17, y juez de la misma el día 24. Diligente al prin-
cipio, sobresee después diciendo que todo fue
calumnia. Redactor del Diario Constitucional

de Zaragoza y del Periódico de la Sociedad

Patriótica de Zaragoza, 1820. Su fama de servil
y de parcial en favor de la marquesa de Lazán se
extiende. Dirige un Manifiesto... al pueblo de

Zaragoza, publicado en suplemento al Diario

Constitucional de la Ciudad de Zaragoza, 9
junio 1821, y fechado el mismo día. El Zurriago

Aragonés, 1822, habla de «Tudú y compañía»,
servil que reparte estampas de san Vinuesa. (Gil
Novales 1975b; Diario Constitucional de la

Ciudad de Zaragoza, cit.; El Zurriago Arago-

nés, cit.)

Duval, Crisóstomo, el Gitano. Miembro de la
cuadrilla de ladrones llamada del Cate, preso y
procesado en Zaragoza. En 1822 todavía no se
había dictado sentencia. (Arenas López 1913)

Duval, Francisco (? - ?, 25 febrero 1812). Caza-
dor de la segunda compañía, tercer batallón,
quinto regimiento de Infantería, juzgado y con-
denado en consejo de guerra especial de la
cuarta división, por robo en el convento de frai-
les de Denia, de donde se llevó incluso los vasos

sagrados; ejecutado el mismo día de la condena.
(Gazeta de Valencia, 20 marzo 1812)

Duvernet. Gobernador francés de Soria. El 9 de
diciembre de 1810 hace ejecutar a Gregorio Sal-
daña en la plaza pública de Soria (Gazeta de

Soria, 16 diciembre 1810). Responsable de la
convocatoria de curatos en el obispado de Osma,
que denuncia la Junta de Burgos, Madriguera, 4
mayo 1811, que le califica de bandido (Gazeta

de la Junta-Congreso del Reino de Valencia,
11 junio 1811). El 10 de agosto de 1811 hizo fusi-
lar en El Burgo de Osma a catorce soldados del
batallón de los Numantinos, que a comienzos de
julio habían sido hechos prisioneros en Berlanga,
y se les había dado cuartel (Gaceta de Burgos,
agosto 1811; Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, 10 septiembre 1811). Ataca-
do en Torralba por José Durán, Merino y Tapia el
11 de diciembre de 1811. La defección de la
caballería de Merino desbarató el intento. En
carta a Palombini, 24 mayo 1812, Durán denun-
cia la crueldad de Duvernet en Berlanga. (Madoz
1845; Gazeta de Aragón, 1 julio 1812; Gaceta de

Burgos, cit.; Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, cit.)

Duvivier, Enrique (?, 1756 - ?). Originario del
Languedoc, ingresó como voluntario distinguido
en el batallón de la Frontera, 1793; capitán,
1794, participando en las campañas de 1793-
1795 en el Rosellón y Cataluña y después en la
Guerra de la Independencia. Sargento mayor en
1808, teniente coronel en 1809, tomó parte en las
acciones de Gerona, Molins de Rey y San Cugat,
ascendiendo a brigadier en 1810. En 1811 fue
hecho prisionero, permaneciendo en Francia
hasta el final de la guerra. Gran cruz de San Her-
menegildo, 1815. Figura como brigadier hasta
1823. (AGMS)

Duxos, Juan Miguel. Desertor, perteneciente a la
guarnición de San Sebastián, detenido cerca de
Mauléon en noviembre de 1823, y llevado prisio-
nero a Périgueux. (AN, F7, 11988)

Dyer, sir Tomás. Oficial británico enviado a
Asturias en 1808 y nombrado por la Junta
teniente general de los ejércitos españoles. Se
dice de él que partió de Londres para Oviedo el
18 de septiembre, llevando un retrato del rey de
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Inglaterra y una caja de oro guarnecida de dia-
mantes, para el presidente de la Junta de As-
turias. Luego entregó a la Tesorería ovetense
50.000 reales para las necesidades actuales
(Gazeta de Madrid, 25 noviembre 1808). El 24 de
julio de 1814 desde High-Field y dos meses des-
pués desde Londres pidió a Fernando VII que le
borrase de la lista de los generales españoles, en
protesta por la supresión de la libertad en España.
Repitió su dimisión desde Londres, 24 septiembre
1818 (ambos documentos publicados en Correo

del Orinoco, 21 noviembre 1818). De 1814 a 1820
ayudó a los españoles refugiados en Londres, y en
1820 socorrió a la división de Riego con 500 libras
esterlinas. Recuperada la libertad, se le otorgó la
gran cruz de San Hermenegildo, 1820, y las Cortes
reconocieron sus extraordinarios méritos, Madrid,
11 septiembre 1820. Amigo de Flórez Estrada, ya
en Asturias y en la emigración. (Queipo de Llano
1953; Gazeta de Zaragoza, 25 octubre 1808;
Gazeta de Madrid, cit.; Correo del Orinoco, cit.;
Explicación Constitución 1820)

Dyer, sir Tomás
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E. C. P. Cf. Padilla, el Cirineo.

Ecenarro, José Miguel. Funcionario de Hacienda,
1809, citado por Calvo de Rozas, en El Redactor

General, 26 noviembre 1811. Comisario honorario
de Guerra, 1817-1818. (El Redactor General, cit.)

Echabeguren, Ignacio. Cf. Echaguren, Ignacio. 

Echagüe, Evaristo de (?, h. 1774 - ?). Sociedad
Patriótica de San Sebastián, mayo 1820. Vecino
de San Sebastián en 1827. (Tellechea 1984)

Echagüe, Francisco Antonio. Diputado por el
Consulado de San Sebastián a la Junta de Bayona,
uno de los firmantes de su Constitución, 7 julio
1808. No se ocupó de cuestiones forales. Caballe-
ro de la Orden Real de España, 25 octubre 1809
(Gazeta de Madrid del 27). (Sanz Cid 1922; Bu-
saall 2005; Diario Mercantil de Cádiz, 10 agosto
1813; Mercader 1983; Ceballos-Escalera 1997)

Echagüe, Joaquín Vicente de. Sociedad Pa-
triótica de San Sebastián, mayo 1820. Alcalde de
segundo voto de San Sebastián, 1827. En 1831 es
uno de los firmantes de la exposición de la Junta
de Comercio de San Sebastián a las Juntas
Generales de Guipúzcoa. (Tellechea 1984)

Echaguren, Ignacio. Comandante subalterno en
la partida de Espoz y Mina. En 1809 se hallaba
en Irún al mando de una cuadrilla para intercep-
tar postas y correos. Mandaba una de las columnas
de Espoz y Mina en la acción del Carrascal, cerca
de Tafalla, 27 julio 1810. (Gazeta de Aragón, 15
agosto 1810; El Conciso, 8 septiembre 1810;
Iribarren 1965; AHN, Estado, leg. 15, doc. 2)

Echalaz, Manuel. Capitán de fragata del tercio
de El Ferrol, 1821-1823.

Echalecu, Blas. Juez del Tribunal de la Gracia del
Excusado, 1820-1821 (supernumerario en 1820).

Echaluce, Bernardino. Comandante del regi-
miento de Vitoria, 35 de Infantería de línea,
1823. Llegó a general. (Páez 1966)

Echandi, Eugenio. Comisario honorario de Gue-
rra, 1815-1823. Sociedad Patriótica de Pamplo-
na, 10 junio 1820.

Echandia, marqués de. Cf. Uztáriz y Arroyave,
Miguel José.

Echaniz, Antonio. Alcalde de Azpeitia (Guipúz-
coa), caballero de la Orden Real de España, 2
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julio 1811 (Gazeta de Madrid del 2 de agosto).
(Ceballos-Escalera 1997)

Echaniz, Martín. Corredor de comercio del
Consulado de La Coruña, 1813. (Diario de La

Coruña, 21 octubre 1813)

Echánove y Echánove, Francisco Antonio (Vito-
ria, 1797 - Burgos, 1895). Se educó en el Semina-
rio de Vergara y en 1820 ingresó en la Escuela de
Ingenieros de Caminos. Viajó luego por Francia
para estudiar instalaciones fabriles y agrícolas.
En 1833 trabajó en el desagüe de la laguna de
Nava de Campos, Palencia, al mismo tiempo que
emprendía una serie de tareas complementarias.
Puso notas manuscritas al ejemplar de su propie-
dad de Gaspar Remisa y marqués de Casa Iru-
jo, Exposición de la Empresa del Canal de

Castilla al Congreso Nacional, Madrid, 1837.
En 1855 abandonó definitivamente su profesión
de ingeniero, para dedicarse a la experimentación
agrícola, pretendiendo a partir de 1867 montar
una gran explotación de los terrenos que habían
sido de la laguna. Fue un gran partidario también
de la repoblación forestal. Publicó Memoria so-

bre el cultivo de la remolacha, Burgos, 1859; y
Medios prácticos para la fabricación de vinos

tintos y claretes, Burgos, 1865. (López Piñero
1983; Remisa 1837)

Echanove y Zaldívar, Antonio Fernando (Ochan-
diano, Vizcaya, 28 mayo 1765 - ?, 14 [15] noviem-
bre 1854). Presbítero. Doctor en ambos Derechos
por la Universidad de Oñate, de la que fue cate-
drático y rector, e inquisidor apostólico. Obispo
de Nicosia (Chipre), 2 octubre 1818; arzobispo de
Tarragona, 13 marzo 1826. Dio una Carta pasto-

ral, Tarragona, 1826, contra los libros impíos y las
estampas y pinturas obscenas. (Hierarchia Catho-
lica 1968; cat. XVIII L. Llera, 2005)

Echarri, Eulogio (Estella, Navarra, h. 1802 - ?).
Músico militar. En noviembre de 1825 se en-
cuentra en París, aunque tiene su residencia en
Chartres. Dos años después se encuentra en Li-
moges. Casado con una francesa, pidió la nacio-
nalidad sin éxito, si bien la policía le atribuye
buena conducta. (AN, F7, 11989)

Echarri Oyaregui, Juan Ángel (Latasa, Navarra,
24 diciembre 1790 - ?). Hijo de José Echarri y de

María Josefa Oyaregui, ingresó de soldado el 1 de
marzo de 1809, obteniendo la licencia absoluta el
15 de diciembre de 1815. Sociedad Patriótica de
Pamplona, 10 junio 1820. El 28 de diciembre
de 1820 volvió al servicio, llegando a sargento
segundo el 12 de enero de 1823. Tomó parte en
la guerra carlista con don Carlos, y en 1839 se
adhirió al Convenio de Vergara, en donde se le
reconoció el empleo de teniente con antigüedad,
31 agosto 1839. Octubrista en 1841, tuvo que
emigrar a Francia, obteniendo de nuevo el 16 de
agosto de 1844 la licencia absoluta. En 1849 pide
que se le abonen las pagas correspondientes a
1841-1844, pero se le contesta que su petición
está fuera de plazo. (AGMS)

Echauz, condesa de. Cf. Acedo y Sarria, María
del Pilar.

Echavarri. Cf. Echeverri. 

Echavarri, José. Comandante del regimiento de
Murcia, 22 de Infantería de línea, 1823.

Echávarri, Valentín María. Afrancesado, presi-
dente del Consejo Provincial de Guipúzcoa du-
rante la Guerra de la Independencia. Caballero
de la Orden Real de España, 4 mayo 1811 (Gaze-

ta de Madrid del 18). (López Tabar 2001a;
Ceballos-Escalera 1997)

Echavarría, Bernardo. Médico del hospital mili-
tar. Tertulia Patriótica de Alicante, 6 septiembre
1821.

Echavarría, José. Intendente de provincia hono-
rario, tesorero de ejército en Valencia, 1815-1821. 

Echavarría, León de. Sociedad Patriótica de
Logroño, 16 abril 1820.

Echavarría, Manuel Antonio. Cf. Echevarría,
Manuel Antonio.

Echavarría, Marcelino. Sociedad Patriótica de
Logroño, 16 abril 1820.

Echavarría, Mariano de. Sociedad Patriótica de
Logroño, 16 abril - 18 septiembre 1820.

Echavarría, Pascual. Cf. Echeverría, Pascual.

Echaniz, Martín
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Echea, José (Cádiz, ? - ?). Se considera de esta-
do noble. Antiguo diputado del común y síndico
personero, comisionado con jurisdicción consular
en la flota que mandó D. Luis de Córdoba, teso-
rero por comisión por Cádiz y sus abastos. Com-
parece el 13 de marzo de 1809 ante los ministros
comisionados Miguel Alfonso Villagómez y To-
más Moyano, para declarar a favor del marqués
de Villel como comisionado de Cádiz, tras el mo-
vimiento que hubo en la ciudad el 22 de febrero
de 1809. (AHN, Estado, leg. 6 A)

Echebarría, Francisco. Comandante de una par-
tida de guerrilleros, 1809. (AHN, Estado, leg. 16,
doc. 2)

Echebarría, Juan Miguel de. Diputado de la Di-
putación de Vizcaya y comandante de la llamada
División Vizcaína, que operaba en esta provincia
durante la guerra realista. En 1822 tenía el man-
do directo sobre la infantería y la caballería, aun
cuando se viese auxiliado por Barrutia, Motezu-
ma, Garbiras y los jefes de partida Altalarrea,
Fernández y Andéchaga. En marzo de 1823 fir-
maba documentos en nombre de una llamada
«Diputación General de las Provincias Vasconga-
das». (Guiard 1905)

Echechuri. Cf. Aguirre, Francisco.

Echegaray, José María. Coronel gobernador de
Nuevo Santander (México), 1819. 

Echegaraya, Jacobo. Afrancesado, capitán del
segundo regimiento de Infantería de línea, ca-
ballero de la Orden Real de España, 27 octubre
1809. (Diario Mercantil de Cádiz, 10 agosto
1813)

Echegoyen, Manuel. Vocal de la Junta del parti-
do de San Clemente (Cuenca), 28 octubre 1809.
(Gazeta de Valencia, 7 noviembre 1809)

Echenique, Antonio. Coronel, sargento mayor
del regimiento de Ávila de Milicias Provinciales,
1817-1821.

Echenique, Esteban. Miembro del Ayuntamiento de
Valencia, firmante de la Exposición a la Regencia,
Valencia, 16 septiembre 1823, en favor del absolu-
tismo y en contra de cualquier idea de Cámaras.

Echenique, José. Vicecónsul en Ámsterdam,
1821-1823.

Echenique, Juan. Capitán de fragata, 1815-1823.

Echenique, Martín José de. Comisario de Guerra,
11 abril 1795 - 1822, nombrado el 18 de noviem-
bre de 1800 ministro de Hacienda de las fábricas
de Eugui y Orbaiceta (Navarra), y juez conserva-
dor de los montes de su dotación. En 1804 pide
pasar a Calahorra por asuntos propios. Prisio-
nero de guerra en Francia, se habla en 1814 de
su justificación (purificación), pero no se halla el
documento. Graduado de ordenador el 6 de junio
de 1817, con antigüedad de 1812. Comisario or-
denador honorario, 1819-1823. Un escrito de
Pamplona, 2 noviembre 1824, dice que se halla
pendiente de purificación. (AGMS)

Echenique, Miguel de. Encargado de la factoría
de víveres para el ejército durante los sitios de
Zaragoza. Tenía un opulento patrimonio, que
tuvo que abandonar. Oficial quinto de la Con-
taduría Principal de Propios y Arbitrios de
Aragón. Ric le cita en su intervención ante las
Cortes, recordando que tiene mujer y siete hi-
jos. (AHN, Estado, leg. 47 D; Gazeta de Ara-

gón, 2 octubre 1811)

Echepare, Nicolás (? - ?, 19 agosto 1838). Socie-
dad Patriótica de Pamplona, 10 junio 1820. Co-
misario de Guerra de segunda clase, 24 diciem-
bre 1833. Secretario particular de Francisco
Espoz y Mina, jefe del Ejército del Norte. Su viu-
da, Antonia Aldave, solicita ayuda económica ya
que su situación era precaria. (AGMS)

Echevarri, Francisco José de. Escribano del
Peñón de Vélez de la Gomera, noviembre 1812.
(Diario Mercantil de Cádiz, 9 diciembre 1812)

Echevarri, José María. Hijo de Pedro Agustín
Echevarri. Teniente del regimiento de Caballería
Pesquisidora de Andalucía. (AHN, Estado, leg. 43)

Echévarri, Roque María de. Canónigo de Vitoria,
colaborador de González del Campo en la prepara-
ción del Correo de Vitoria, 1813-1814, y autor
de artículos sobre diversos temas, alguno en
favor de la libertad de imprenta, e incluso con
cierta dosis de anticlericalismo. El 1 de enero de
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1814 publicó un artículo, firmado con el seudóni-
mo de Fr. D. L., en el que criticaba la supersti-
ción interesada de algún cura vitoriano, artículo
que dio lugar a una enorme polémica, con no
poca pasión. De nada sirvió que el autor dijese
que se había limitado a traducir un artículo fran-
cés, titulado El Tutili Mundi de Fr. Inocencio,
que alguien había enviado a González del Campo.
El escándalo hizo que algunos redactores del
Correo de Vitoria se separasen del periódico.
(Fernández Sebastián 1993)

Echevarri Hurtado de Mendoza, Pedro Agustín,

marqués de la Fidelidad (Sestao, 25 junio 1756 -
Deusto, 6 marzo 1828). Hijo de José Echevarri y
de María Antonia Hurtado. Estuvo catorce años
persiguiendo malhechores en Andalucía, luego
fue teniente de las compañías veteranas fijas de
Canarias, nombramiento que debió a Carlos III,
en virtud de los méritos de sus tres hermanos:
uno que murió en la expedición de Argel, 1775;
Antonio, consejero de Castilla y gobernador de la
Sala de Alcaldes de Casa y Corte; y Pío, general.
Teniente efectivo el 1 de enero de 1780, gradua-
do de capitán en el regimiento de África, y en
el de Orán, compañías del Peñón y de Melilla, en el
regimiento de Ceuta, interviene en la guerra con-
tra los ingleses y en 1793 contra la República
Francesa, en el Rosellón, siendo nombrado el 14
de noviembre de 1794 capitán y teniente coronel
del batallón de Infantería España y comandante
agregado del batallón franco, que llevaba su ape-
llido, y después en el regimiento de Barbastro.
Participó en la Guerra de la Independencia como
coronel comandante de los Escuadrones Perse-
guidores de Andalucía por nombramiento de la
Junta de Sevilla, 1808. Caballero de Calatrava,
gobernador militar de Córdoba, 1808; presidente
de la junta creada en la ciudad el 13 de mayo de
1808, perdió la batalla del puente de Alcolea, 7
junio 1808, por lo que se dice que se hizo sospe-
choso. Fue detenido el 11 de junio, y llevado a
Utrera para ser sometido a un consejo de guerra.
Se defendió muy bien (se «indemnizó», es el ver-
bo usado), alegando su impericia militar cuando
fue nombrado jefe del ejército de Córdoba (Ga-

zeta de Valencia, 28 junio y 5 julio 1808). Tomó
parte en la batalla de Bailén, 19 julio 1808; as-
cendió a brigadier de Infantería el 22 de septiem-
bre de 1808. Por la batalla del puente de Alcolea
se le formó consejo de guerra, en el que se

demostró sus grandes virtudes de valor y biza-
rría, prudencia y talento (Diario de Badajoz, 17
septiembre 1808). Una proclama suya, sin fecha,
pero de 1808, publica Almarche, p. 285. Gobernó
también en Murcia, según él justamente. Ma-
riscal de campo el 8 de abril de 1809, por los mé-
ritos contraídos al ser herido en la batalla de
Medellín, 28 marzo 1809. Mandaba en Cuenca
cuando entraron los franceses, en diciembre de
1809, pero sus hombres no llegaban a dos mil.
Por ello envió su artillería y un batallón de quin-
tos al reino de Murcia, pensando que algún día
podrían ser útiles. Él se quedó con un escuadrón
diminuto de lanceros montados en yeguas, con la
guerrilla del Empecinado y con algunos sol-
dados dispersos. Para que no le envolviesen
maniobró 22 leguas, hasta Tobarra, según él
mismo contó en los Diarios de Murcia (Gazeta

de Valencia, 13 febrero 1810). Su oficio de Al-
modóvar del Pinar (Cuenca), 30 diciembre 1809,
detalla las condiciones de la lucha en torno a
Tobarra (Albacete) y el río Júcar (Gazeta de

Valencia, 12 enero 1810). La Regencia el 27 de ju-
nio de 1810 le envió a Ibiza, a disposición de su
gobernador. En Alicante, cuando se preparaba
para embarcar, fue apresado el 22 de agosto, lle-
vado a Cartagena, custodiado en el cuartel de
guardias marinas y en el castillo de Montes-gale-
ras. Desde allí solicitó ser juzgado con arreglo a
ordenanza. El 21 de enero de 1811 se le embar-
có en la polacra Carmen, y se le llevó a Cádiz,
recluyéndole en el castillo de San Sebastián. Vol-
vió a representar a las Cortes, porque llevaba
nueve meses y dieciocho días arrestado, sin sa-
ber la causa (en realidad, era acusado de excesos
en Murcia y tendencia a la tiranía). Dio a la es-
tampa su queja, Representación al Congreso

Nacional sobre el despotismo y tiranía con

que ha sido tratado en su dilatada persecu-

ción, y reclamando la observancia de las le-

yes, Cádiz, 1811 (fechado a 15 de abril), que es
una especie de consejos doy, y para mí no tengo.
En agosto o septiembre de 1811 fue nombrado
general del Segundo Ejército. El Consejo de
Guerra interino de Guerra y Marina, en consulta
del 28 de septiembre de 1811, determinó el so-
breseimiento de la causa seguida contra Pedro
Agustín de Echavarri, declarando que no hubo
motivo para su formación, y restituyéndole todos
los honores (Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, 22 noviembre 1811). El
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Redactor General, 18 octubre 1811, dice haber
sido suya, y no de otros, la idea de inundar la
Huerta de Murcia, como medio de defensa. En
noviembre o diciembre del mismo año se le dio el
mando de las salidas marítimas en la costa de
Rota y en enero de 1812 el del condado de Nie-
bla y de las sierras de Andevalo. Escribe un ar-
tículo en El Redactor General, 19 enero 1812, en
defensa de los patriotas cordobeses del puente
de Alcolea, 7 junio 1808. Su credo está claro: de-
rechos de la nación, religión, y legítimo rey, «que
no todos aman». Dice hallarse perseguido, y que
prepara un manifiesto. El 12 de abril de 1812 la
Regencia le envía a Córdoba, a fin de que organi-
ce una división para la defensa de Jaén, Granada
y Córdoba, orden que es suspendida el 9 de
mayo, pues Echevarri suscitó una serie de pro-
blemas, al ser acusado de infracción de Cons-
titución, por la aplicación de indulto y puesta en
libertad de Bernardo Herrera, y por encarcelar al
presbítero Sebastián Ramírez, lo que da lugar a
un conflicto de competencias entre Echevarri y
el juez de Córdoba sobre quién debía entender
en las causas de infidencia. El 22 de junio de
1812, desde la Puebla de Guzmán (Huelva), en-
vía un oficio al duque de Dalmacia, protestando
por el trato que se da al marqués de Vazconcelos,
brigadier portugués del ejército español, hecho
prisionero por los franceses, y proponiendo su
canje. Amenaza con las más crueles represalias,
en caso de no ser escuchado (el oficio se publica
en Diario Mercantil de Cádiz, 5 julio 1812). En
julio de 1812 se dice que pasa destinado al Quin-
to Ejército, pero volvió a Córdoba como «con-
quistador y dictador supremo», según dijo José
Moreno Guerra (El Redactor General, 15 sep-
tiembre 1812). Tenía pretensiones de ser regen-
te, utilizando para ello los servicios electorales
del P. Antonio Ordóñez, quien contestó a Moreno
Guerra en el nº 462 del mismo periódico. More-
no replicó publicando el Manifiesto de los ver-

daderos españoles cordobeses a los de su pro-

vincia, Jaén y Granada, fechado por el general
en Córdoba, 12 septiembre 1812, en donde se ve
el carácter de gobierno divino que entendía que
era el suyo. No le hizo falta a Moreno Guerra
cambiar nada: las propias palabras de Echevarri
son suficientes (El Redactor General, 8 octubre
1812). Firmó en 1812 la Representación de los

generales en favor del restablecimiento de la In-
quisición. Y en 1813 el canónigo Manuel Espejo

le promovió causa por los excesos cometidos por
Echevarri en el mando en Córdoba. A comienzos
de 1813 pasa al ejército de reserva de Andalucía,
al que se incorporó en marzo. Ministro de Segu-
ridad Pública, 16 febrero 1815, lo que indica la
confianza del rey en él, pero ante la resistencia
de la Sala de Alcaldes, el rey se desdijo el 10 de
octubre de 1810, cesando Echevarri en sus fun-
ciones. Teniente general, 28 mayo 1815; gran
cruz de San Hermenegildo, 1817. De nuevo se le
acusa en 1819 de ultrajes a la Justicia y Ayunta-
miento de Daimiel. En 1820 se le traslada a Tolo-
sa. Implicado en la causa llamada de Burgos, ju-
lio 1820, y en la conspiración de Baso para lograr
la fuga del rey, fija su residencia en Pamplona,
aunque la tenía legal en Tolosa. Detenido en
1822, es encerrado en la cárcel de Burgos prime-
ro y después en el Alcázar de Segovia. En 1823,
tras pasar una temporada en Daimiel, es enviado
a San Clemente (Cuenca). El 14 de diciembre de
1823 S. M. le concedió el título de marqués de la
Fidelidad, que fue expedido el 8 de febrero de
1824, con el vizcondado previo de Echevarri.
En 1824 es destinado al ejército de Castilla la
Vieja, con residencia en Valladolid. La reina Ma-
ría Cristina el 8 de julio de 1837 anuló, entre
otras mercedes, el marquesado de la Fidelidad.
Echevarri estuvo casado dos veces, primero con
Tomasa de Escafol y en 1822 con María Santos
de Amestuy. Además de las distinciones ya cita-
das, era comendador de Piedrabuena en la Or-
den de Calatrava, y poseía la cruz preferente a la
Libertad de España. (AGMS; Almarche 1910;
Riaño de la Iglesia 2004; Diario Mercantil de

Cádiz, cit.; El Redactor General, cit. y 11 y 31
julio 1812, 6 enero y 6 marzo 1813; Morales Sán-
chez 1870, II, p. 262 y ss.; Gil Novales 1975b; El

Zurriago, nº 27, 1822)

Echevarría. Cf. Echeverría.

Echevarría, Cipriamo. Cf. Echeverría, Cipriano.

Echevarría, Cosme de. Miembro de la Milicia Na-
cional Voluntaria de Bilbao que, en abril de 1821,
formó parte de una columna volante desplazada
a Galdácano para detener a los realistas alaveses
que avanzaban hacia Bilbao. En 1833 fue uno
de los primeros suscriptores, con 8.000 reales, de
un empréstito para el mantenimiento del cuerpo
de Voluntarios Urbanos. (Guiard 1905)
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Echevarría, Felipe de. Miembro de la Milicia Na-
cional Voluntaria de Bilbao que, en abril de 1821,
formó parte de una columna volante desplazada
a Galdácano para detener a los realistas alaveses
que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard 1905)

Echevarría, fray Francisco de. Cartujo, que se
tornó guerrillero con la Guerra de la Indepen-
dencia, actuando por Briviesca. (Sánchez Diana
1970)

Echevarría, José. Intendente de provincia, 1819-
1822.

Echevarría, José. Secretario del Consejo de Es-
tado, 1821-1822.

Echevarría, José Domingo (Segura, Guipúzcoa, 5
agosto 1790 - Madrid, 30 noviembre 1831). Ter-
cer bajo de la Real Capilla, 4 agosto 1824. (Soria-
no 1855)

Echevarría, Juan. Ayudante de Ingeniero y sub-
teniente, octubre 1773. Es destinado a Anda-
lucía. Levanta el croquis de Piedrafita (Lugo),
hacia 1812. (Capel 1983)

Echevarría, Juan. Miembro de la Milicia Nacional
Voluntaria de Bilbao que, en abril de 1821, formó
parte de una columna volante desplazada a
Galdácano para detener a los realistas alaveses
que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard 1905)

Echevarría, Juan Fernando de (Edillo, Vizcaya, ?
- Bilbao, 16 mayo 1809). A finales de 1808 se
puso al frente de una partida, a la que llamó
Compañía del Norte, con la que actuó sobre todo
en Castilla, y más especialmente en las montañas
de Santander. Si creemos a los franceses, era el
tipo de guerrillero-bandido, aunque socorrido
siempre por sus parientes. El 24 de marzo de
1809 asaltó la casa de doña Gertrudis de Amais,
buscando a una sobrina suya, a la que por casuali-
dad había conocido. Luego en Medianas (Vizcaya)
hizo lo mismo en la de don Domingo Ramón Alon-
so de Tejada, al que exigía dos caballos. Apresa-
do ese día, achacó sus operaciones al marqués de
la Romana, quien al parecer le había comisiona-
do para reunir dispersos, pero no para cometer
atrocidades. Parece que le apresó Bernabé Anto-
nio de Salcedo, al que felicitó Francisco Amorós.

Por orden de éste, el 12 de mayo de 1809 se for-
mó un Tribunal Criminal Extraordinario, que le
condenó a ser ahorcado. La sentencia se cumplió
en la plaza pública de Bilbao. Compañeros suyos
eran José Martín Cabello y Joaquín Zafra, contra
los que también se mandó proceder, pero no se
indica si también estaban presos. (Erigiéndose
Echevarría 1809; Fernández Sirvent 2005)

Echevarría, Juan Luis de. Miembro de la Milicia
Nacional Voluntaria de Bilbao que, en abril de
1821, formó parte de una columna volante des-
plazada a Galdácano para detener a los realistas
alaveses que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard
1905)

Echevarría, Juan Miguel de. Cf. Echebarría, Juan
Miguel de.

Echevarría, Manuel. Capitán de fragata del de-
partamento de Cádiz, 1820-1823.

Echevarría, Manuel. Cf. Echeverría, Manuel.

Echevarría, Manuel Antonio. Intendente de ejér-
cito, 1819-1826; en 1819 en Ultramar. Miembro
honorario del Tribunal Especial de Guerra y
Marina, 1820-1823. Gobernador de la Junta del
Montepío Militar, 1820-1823.

Echevarría, Mariano (? - ?, 24 enero 1809). Her-
mano del anterior, capitán agregado al re-
gimiento de Cazadores de Fernando VII, y ayu-
dante de campo del conde de Casa Flórez en
Zaragoza. (AHN, Estado, leg. 1 Q, doc. 7)

Echevarría, Pascual (Corella, Navarra, ? - Este-
lla, julio 1810). Carnicero de profesión. Huérfano
de padre, se ausentó de Corella con su hermano
Mariano, 22 noviembre 1808, para servir como
voluntarios a las órdenes de las Juntas de Boro-
bia y Arnedo. Después formó partida propia, y se
unió a la de Javier Mina. Espoz y Mina llegó a ser-
vir a sus órdenes. El 19 de mayo de 1810, en
combinación con Pablo Ayala y Gregorio Garcés,
atacó a los franceses en Peralta, persiguiéndolos
hasta Caparroso y Lodosa. Los tres firman un
parte, campo del honor de Navarra, 10 junio
1810, en el que dicen que atacaron a 400 france-
ses en Estella, expulsándolos de la ciudad, y ha-
ciéndoles 85 prisioneros, de los cuales 50 fueron
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degollados inmediatamente «por ser juramenta-
dos de José Bonaparte, apóstatas, traidores de
su patria y enemigos de su legítimo soberano
Fernando VII (Q. D. G.)». Cuando Espoz y Mina
sucedió a su sobrino, decidió apoderarse de la
partida de Echevarría, al que acusó, con verdad
o sin ella, de todas las villanías. El 13 de julio de
1810 entró Espoz y Mina en Estella, se apoderó
de Echevarría, e inmediatamente lo fusiló. El

Conciso, 10 septiembre 1810, justifica su con-
ducta. (Martin 1969; Gazeta de Valencia, 29 ju-
nio 1810; Diario Mercantil de Cádiz, 13 julio
1810; Iribarren 1965; El Conciso, 8 septiembre
1810)

Echevarría, Pascual. Comandante guerrillero,
actuante entre Valladolid y Zamora, al que en
noviembre de 1810 se le calculaban 230 caballos.
(Rodríguez-Solís 1895; Diario Mercantil de

Cádiz, 4 noviembre 1810 y 24 febrero 1811)

Echevarría, Pío de. Condenado por el Juzgado de
Primera Instancia de Bilbao, acusado de conspi-
ración contra el sistema. (Guiard 1905)

Echevarría, Vicente (Ataun, Guipúzcoa, h. 1798 -
?). Fue vecino de Irún. Condenado a diez años de
presidio en África, Valladolid, 19 agosto 1832. Se
dice de él que está picado de viruelas. (Sainz
Pardo 1832)

Echeverri, Juan María (Málaga, 1770 - Málaga, 12
julio 1830). Cadete en 1784 en Reales Guardias
de Infantería, tomó parte en 1793 en la guerra
contra Francia en el valle de Arán, y en la cam-
paña de Portugal de 1801. Capitán en 1808, actúa
en Valencia, Cuenca, Valdepeñas, Ocaña, Cádiz,
Chiclana, Albuera, Zújar, Almonacid, Niebla.
En 1812 es nombrado teniente de rey de La
Habana y encargado de la subinspección gene-
ral de las tropas de Cuba. Mariscal de campo,
1814. Capitán general y gobernador de La
Habana, 1816. Comendador de Isabel la Católica,
gran cruz de San Hermenegildo, 1818, el mismo
año en que es nombrado para recibir del gobier-
no americano la provincia de la Florida occiden-
tal. Inspector, capitán general y jefe superior
político del Yucatán, 1819. Solicita en 1822 y le
es concedido el traslado a Madrid, ocupando
interinamente y sólo por diecisiete días la plaza
de gobernador de Madrid y capitán general de

Castilla la Nueva. De cuartel en Málaga, 1823.
Purificado en 1825. (AGMS)

Echeverría, Antonio de. Comisario honorario de
Guerra, 1817-1823.

Echeverría, Cipriano (?, h. 1789 - ?). Hijo de Pe-
dro Ramón Echeverría, afrancesado como él, in-
tendente de ejército, asistente (auditor), 17 oc-
tubre 1809; caballero de la Orden Real de
España, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del
27). Apenas tenía 20 años, y ya era intendente
militar, y en seguida fue hecho consejero de Es-
tado, y secretario de la Secretaría de Estado en
Madrid (Mercader 1983; AHN, Estado, leg. 10 A;
Diario Mercantil de Cádiz, 18 octubre 1811 y
10 agosto 1813; Ceballos-Escalera 1997). Comi-
sionado regio de José I en Valladolid, octubre
1811; fue recibido con total indiferencia por el
intendente francés, quien le dijo que allí nada te-
nía que hacer, pues no dependían del rey, sino de
los mandos militares. Podía marcharse o quedar-
se, pero en este caso sin representación pública.
(Gazeta de la Junta Superior del Reino de Va-

lencia, 8 noviembre 1811)

Echeverría, fray Felipe de la Virgen del Carmen.

Definidor general por la provincia de Aragón y
examinador sinodal de Zaragoza, residente en su
convento de carmelitas descalzos, autor de Ser-

món predicado en la iglesia parroquial de

San Sebastián de esta heroica villa de Ma-

drid el domingo 28 de mayo de 1820, Madrid
y Zaragoza, 1820, como parte de la acción de
gracias por la elección de los diputados a Cortes
de la Sociedad Patriótica de San Sebastián de la
Corte.

Echeverría, José. Oficial de las secretarías del
Consejo por lo perteneciente a Estado, Guerra,
Marina y Hacienda, 1821-1823.

Echeverría, Juan (Los Arcos, Navarra, 1795 - ?).
Estudió en Pamplona durante los años de la
Guerra de la Independencia, excepto en un cor-
to período en el que se unió a la guerrilla de
Espoz y Mina. Párroco de Mañeru (Navarra),
siguió a Santos Ladrón en la guerra realista
durante el Trienio, y proclamó a don Carlos en
1833. La captura y ejecución de Santos Ladrón le
hizo momentáneamente jefe del ejército carlista,
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hasta que Zumalacárregui se hizo cargo de las
tropas. Don Carlos le nombró vicario general del
ejército. (Pirala 2005)

Echeverría, Juan Fernando. Preso por los fran-
ceses en el valle de Mena y trasladado a Bilbao el
3 de abril de 1809, al parecer acusado de perseguir
franceses y de interceptar el correo. Un hermano
suyo se llama Gregorio. (AHN, Estado, leg. 10 C)

Echeverría, Juan Miguel de. Magistrado del Con-
sejo Real de Navarra, 1817-1820; y de la Audien-
cia de Navarra, 1821-1823.

Echeverría, Juan Pedro. Vecino de Madrid, ami-
go de Sibas, quien le dirige una carta desde Pam-
plona, 31 marzo 1809, ofreciéndole la posibilidad
de elegir entre sargento mayor con sueldo y gra-
do de comandante de batallón y la secretaría del
Virreinato, todo ello con José I. La carta fue in-
terceptada. (AHN, Estado, leg. 10 A, doc. 7)

Echeverría, Manuel de. Diputado a Cortes por
Canarias, 1820-1822; presidente del Tribunal de
Cortes, 1822; fiscal de la Audiencia de Castilla la
Nueva, 1821-1823. (Lista Diputados 1820 y 1821)

Echeverría, Manuel Benito de. Sociedad Patrió-
tica de Pamplona, 10 junio 1820.

Echeverría, Pedro Ramón. Maestre de campo,
comisario y diputado foral de Álava, afrancesado,
consejero de Estado, 8 marzo 1809; fue uno de
los encargados de la Comisión de Liquidación
de la Deuda, mayo 1809; y también de la que se
encargó del examen de las alhajas y metales pre-
ciosos de los conventos suprimidos, caballero de
la Orden Real de España, 27 octubre 1809. José I
le tenía en gran aprecio. (AHN, Estado, leg. 10 A;
Diario Mercantil de Cádiz, 10 agosto 1813; Mer-
cader 1983)

Echezarreta, Francisco. Capitán del puerto de
Bilbao, 1822-1823.

Echezarreta, José Joaquín. Magnate, que formó
parte de la primera Diputación Provincial vizcaí-
na, elegida en 1813 de acuerdo con la Cons-
titución. En 1818 era diputado general, junto con
Martín de Maguna. De nuevo formaba parte de
la Diputación Provincial en 1820, cuando esta

corporación, presidida por L. A. de Vedia, era
acusada de escaso celo constitucional. (Guiard
1905)

Echezuria, Juan Esteban de. Regidor de Caracas,
primer firmante de la exposición que dirigió al
augusto Congreso Nacional el Ayuntamiento de
la ciudad de Santiago de León de Caracas; repre-
sentante de la Municipalidad de la capital de la
provincia de su nombre, que lo es también del
departamento de Venezuela, sobre el origen que
tuvo la desgraciada transformación política de
aquella provincia y sus adyacentes, Cádiz, 1813
(fechada en Santiago de León de Caracas, 3
octubre 1812). (Riaño de la Iglesia 2004)

Echinique y Tapia, Antonio. De la Comisión de
los Virtuosos Descamisados de Cartagena que
lleva al pueblo la representación leída por Piella
sobre la desobediencia a los ministros, 14
diciembre 1821. (Gil Novales 1975b)

Edre, Juan. Deportado de La Coruña a Canarias
el 8 de mayo de 1821 por servil. (Gil Novales
1975b)

Edreira Díaz, Gregorio (Betanzos, 1785 - Santia-
go, 3 diciembre 1833). Hijo único del comercian-
te de curtidos Ángel Edreira Alfeirán y de María
Díaz Caurel, diputado del común en 1820, abso-
lutista. El 11 de mayo de 1820 le atacó «de muer-
te» un sujeto llamado Domingo Baliño. Intervino
en la contrarrevolución gallega de 14 de julio de
1820. Fue detenido el 30 de abril de 1821 y de-
portado a Canarias el 8 de mayo. De vuelta a Be-
tanzos, se quejaba todavía en 1822 de desafíos
del Baliño. En 1823 se le restituyó el puesto de
diputado del común y el 28 de enero de 1824 el
Ayuntamiento de Betanzos le nombró capitán de
Voluntarios Realistas. Se casó con Bernarda Ló-
pez Calvelo. (Gil Novales 1975b; Meijide 1985)

Eduardo y Wading, Antonio. Brigadier de Artille-
ría, 1809-1823.

Edvards, Manuel Luis. Electo alcalde de Cádiz,
27 diciembre 1812; elector parroquial por el
barrio de Santiago, 1813; miembro de la Junta de
Sanidad, 1 septiembre 1813. Regidor del Ayun-
tamiento, uno de los dos designados para presi-
dir la corrida de toros del 22 de mayo de 1814, en
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celebridad del regreso de Fernando VII. (El

Redactor General, 28 diciembre 1812, 18 agos-
to y 8 septiembre 1813; Mercurio Gaditano, 21
mayo 1814)

Egaña, Antonio. Alumno de la Academia Militar de
Cádiz, que el 9 de agosto de 1812 se examinó con
sus compañeros de aritmética, poniéndose des-
pués la correspondiente medalla de plata sobredo-
rada. (El Redactor General, 12 agosto 1813)

Egaña, Casimiro Javier de (?, h. 1776 - ?). Abo-
gado de los Reales Consejos y consultor de la
provincia de Álava, colaborador del Correo de

Vitoria, 1813-1814, hombre muy instruido y ca-
paz. En abril de 1814 fue designado vicepresi-
dente de la Junta Provincial de Censura y Pro-
tección de la Libertad de Imprenta. Fue detenido
en la noche del 4 de septiembre de 1814, por or-
den de Nicasio José de Velasco, acusado de ha-
ber dictado el acta de nombramiento de diputa-
do en las Cortes ordinarias, septiembre 1813, a
favor del que era suplente, Manuel de Aróstegui.
Además, se le acusa de haber redactado el dis-
curso que pronunció Miguel Ricardo de Álava al
instalarse la Diputación Provincial (era verdad,
pero el general había modificado posteriormente
el texto). Se le acusa también de haber colabora-
do en el Correo de Vitoria. Se le impuso de mo-
mento una multa de 1.500 ducados. Reclamó
ante las Juntas Generales de la Provincia. El 20
de septiembre de 1815 el Consejo de Castilla lo
absolvió, sin más apercibimiento de que observa-
se en lo sucesivo buena conducta. (Fernández
Sebastián 1993)

Egaña, Julián. Juez de primera instancia interino
de San Sebastián, 1821.

Egaña, Quirico Antonio (Azcoitia, Guipúzcoa,
h. 1782 - ?). Estudió Filosofía y cuatro años de
Derecho Civil en la Universidad de Oñate, ingre-
sando de guardia de Corps el 16 de febrero de
1804. Estando destinado en la segunda compa-
ñía, en julio de 1808 se fugó de Madrid, siendo
nombrado el día 23 teniente de Infantería del re-
gimiento de Mallorca por la Junta de Badajoz, y
ascendió a capitán el 3 de diciembre de 1812. Se
recibió de abogado en la Audiencia de Cataluña el
16 de enero de 1817, incorporándose después
como abogado de los Reales Consejos. Capitán

de Cazadores en el segundo batallón del regi-
miento de América, hasta el 16 de febrero de
1817, en que fue trasladado al de Navarra, y el 31
de marzo de 1819 lo fue al Estado Mayor de Va-
lladolid. Teniente coronel graduado de Infante-
ría, 12 abril 1819, obtiene el mismo año su retiro,
y es nombrado alcalde mayor de Nava del Rey
(Valladolid), 1819-1820, pasando a ser juez de
primera instancia hasta julio de 1821, en que fue
cesado. Juez de primera instancia de Gradefes
(León), 1822; y de Villalón (Valladolid), 1823.
Corregidor de Betanzos, 12 diciembre 1826 - 11
abril 1833. El 16 de diciembre de 1832 el arzobis-
po de Santiago le dio licencia para tener y leer
libros prohibidos. Se le destinó al Juzgado de
Borja, pero padeció entonces una aguda crisis
nerviosa que le condujo a las puertas de la muer-
te. En septiembre de 1842 obtiene la rehabilita-
ción del retiro militar, que le fuera concedido en
1819. (AGMS)

Egea, Mariano de. Tesorero honorario de ejérci-
to, anterior a 1808; oficial de la Secretaría de Ha-
cienda, 1821; director de Contribuciones Direc-
tas de la Hacienda Pública, 1822-1823 (suplente
en 1822); secretario de Hacienda, 5 agosto 1822-
1823. Ministro de Hacienda de nuevo del 14 de
agosto al 11 de septiembre de 1836. Senador por
Valencia, juró el 20 de noviembre de 1837. (Mo-
ratilla 1880)

Egido. Se le menciona en una carta de Cuenca, 8
marzo 1831, por la que se cita al sargento Matías
Martínez en casa de Escauriaza, de parte de
Egido. (Colección Causas 1865, V, p. 254-255)

Eguaguirre, José María. Teniente, que se halló en
la acción de Cariñena, 16 julio 1810, en donde fue
hecho prisionero, aunque la noticia no está confir-
mada. (Gazeta de Valencia, 3 agosto 1810)

Eguaguirre Lasarte, Andrés (Pamplona, 10 no-
viembre 1780 - Madrid, 4 junio 1853). Hijo de
Manuel Eguaguirre y de Josefa Lasarte, es pro-
movido a capitán de Infantería el 14 de mayo de
1808, ascendiendo rápidamente en la carrera mi-
litar: el 1 de junio de 1808 se gradúa de teniente
coronel, y el 27 de julio es nombrado comandan-
te de tropas ligeras, alcanzando el grado de co-
ronel el 9 de marzo de 1809. Al mando de las
compañías navarras, actuando a la vez que los
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paisanos armados, sostuvo la acción de Sos, 13
agosto 1808, contra una columna de franceses
fugitivos. Incorporado a los Cazadores de Doyle
hasta abril de 1811 y al primer batallón ligero
de Cazadores de Valencia hasta finales de junio de
1811. Coronel del primer regimiento de Infantería
de Badajoz, fue hecho prisionero en Tarragona,
conducido al depósito de Soissons, pero se fugó,
volviendo a España el 21 de abril de 1812. Quedó
excedente con opción a reemplazo, siendo hecho
coronel efectivo el 21 de diciembre de 1812. Pu-
blica Sucesos verdaderos del sitio y plaza de

Tarragona, Valencia, 1813. Colabora también en
los periódicos, lo que origina que el 5 de octubre
de 1813 Elío le acuse de falta de respeto hacia
sus superiores, concretamente hacia el general
Pedro Sarsfield, y de sustentar ideas subversi-
vas, por lo que pide que Eguaguirre sea destina-
do al Cuarto Ejército o a otro. Efectivamente el
enfrentamiento entre Sarsfield y Eguaguirre aca-
ba con el arresto de éste en el castillo de Car-
dona. Con el fin de denunciar la injusticia come-
tida en su persona, publica sendos artículos en el
Periódico Político y Mercantil de la Villa de

Reus, 4 noviembre 1813, y en el Diario Provin-

cial de Valencia, 10 diciembre 1813, en los que
defiende la libertad de imprenta y el respeto a la
Constitución. Pascual Puértolas le acusa de libe-
ral en 1814 (El Zurriago, nº 23, 1822). Un infor-
me del Ministerio de la Guerra, de 18 de agosto
de 1814, confirma la orden de liberación del en-
causado y el sobreseimiento del caso. Pero no
terminó aquí el asunto. En enero de 1815 Egua-
guirre debía pasar de Valencia a Madrid para in-
corporarse al regimiento de la Princesa. Elío le
entregó el correspondiente pasaporte, pero mo-
mentos antes de la marcha lo hizo arrestar, acu-
sándole de subvertir el orden en Valencia, junto
con otros, e incluso de proyectar el asesinato del
propio Elío. Se abrió causa, pero en consejo de
guerra de oficiales generales fue declarado Egua-
quirre inocente, ordenando su puesta en libertad.
No obstante Elío, desatendiendo la sentencia del
consejo, lo mandó al castillo de Murviedro. Sirvió
sucesivamente en varios regimientos, Princesa,
Corona, Jaén y Reina, hasta 30 de septiembre de
1820. Luego estuvo de cuartel, y al mismo tiem-
po de comandante de Armas de Logroño, 1820 -
22 septiembre 1822. Al frente del regimiento de
Logroño tomó por asalto en 1820 la villa de Sal-
vatierra, haciendo prisioneros a varios facciosos,

que estaban dirigidos por Luzuriaga y Pinedo. Se
le concede un escudo con el lema de defensor de
la Constitución. En 1822, en Arnedo, dispersa las
tropas del cabecilla Salaberri. Después es nom-
brado comandante de Guerra de Chinchilla,
Cuenca y Guadalajara hasta el 30 de octubre de
1823. En Socobos (Albacete) y Hellín se formó
una partida o columna de resistencia liberal, di-
rigida por él y por Francisco Abad, Chaleco. Des-
pués se acogió al indulto ofrecido por Angulema,
y decidió unirse al ejército de Ballesteros, por lo
que el 4 de noviembre de 1823 se acercó a Cara-
vaca (Murcia). El concejo le aconsejó que no en-
trara. Acantonado después en Jadraque hasta el
24 de marzo de 1824. Queda preso a continua-
ción e indefinido, impurificado en ambas instan-
cias, la segunda lleva la fecha de 30 de marzo de
1827, sin pensión alguna hasta finales de junio
de 1830. Todavía en marzo de 1830 se le abre ex-
pediente, como consecuencia de la conducta mi-
litar que observó en la persecución de la facción
de Forcadell, en Requena. En la tardía fecha de
15 de septiembre de 1838 será absuelto por un
consejo de guerra. Emigra el 1 de septiembre de
1830, y regresa a España el 15 de octubre de 1832,
aunque no es amnistiado hasta agosto de 1834, y
queda excedente hasta marzo de 1837. Publica
Plan de campaña para hostilizar y reducir a

obediencia y sumisión a los rebeldes de las

Provincias Vascongadas del norte de España,
Valencia, 1835. Recibe las grandes cruces de San
Fernando y de San Hermenegildo, 24 marzo
1837. Asciende a brigadier el 5 de septiembre de
1840. Gobernador y comandante militar de So-
ria; gobernador y comandante militar de Santan-
der, 28 julio 1841. En 1851 solicita el ascenso a
mariscal de campo, pero muere sin conseguirlo.
Estuvo casado con Manuela Marín. (AGMS; Ga-

zeta Extraordinaria de Zaragoza, 17 agosto
1808; Almarche 1910; Palau y Dulcet 1948 y
1990; Romero 1989; Sánchez Romero 2000; El

Zurriago, cit.; Periódico Político y Mercantil

de la Villa de Reus, cit.; Diario Provincial de

Valencia, cit.)

Eguaguirre y Redín, Manuel. Teniente coronel
graduado de Infantería, capitán de la primera
compañía de Tiradores de Doyle. El 10 de julio
de 1809 se ofrece para la conducción de armeros
desde Plasencia y Eibar, tarea que ya había rea-
lizado anteriormente por comisión de Palafox.

Eguaguirre y Redín, Manuel
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Esta vez también se le admitió. (AHN, Estado,
leg. 36 L)

Eguarai. Sociedad Patriótica Landaburiana, 21
enero 1823.

Eguaras Galbán, Gervasio. Sociedad Patriótica
de Santander, 1820. Se muestra crítico de la mis-
ma en A la Sociedad Patriótica de Santander,

1820. Vicente Pérez de la Portilla salió en defen-
sa de la sociedad, y el incidente dio lugar a un
juicio de conciliación en junio de 1820. Exaltado,
miembro de la Milicia Nacional Voluntaria, se-
cretario contador de la Junta de Comercio, par-
ticipó en la organización de la defensa contra el
levantamiento carlista, y a la vez pronunciamien-
to liberal de Santander, en el otoño de 1833. En
septiembre de 1840 fue el principal agente del
levantamiento de la ciudad por el general Espar-
tero, frente a la Regencia moderada de María
Cristina. Su carrera progresista no se apagó con
Narváez y la Constitución de 1845, ya que en
1846 lograba reunificar el partido progresista,
sacando adelante la candidatura de Mendizábal
en las elecciones generales del otoño de dicho
año. Eguaras no perteneció a la élite burguesa de
Santander, lo que no le permitió salir de la vida po-
lítica local ni ocupar los primeros puestos, a no ser
en los momentos críticos; pero la constante fideli-
dad a sus ideas progresistas junto a una labor de
base que no siempre trascendió son suficientes
para considerarlo como uno de los padres del libe-
ralismo progresista de Santander. (Gil Novales
1975b; Pérez de la Portilla 1820; artículo escrito
por Vicente Fernández Benítez)

Eguía, Francisco. Comisario de Guerra, 1817-
1819. 

Eguía, Francisco Ramón de. Hijo de Nicolás Ven-
tura de Eguía, adversario de Bilbao durante la
Zamacolada, y sobrino del conde del Real Apre-
cio; fue general carlista que, a finales de 1835 y
comienzos de 1836, encabezó una importante
ofensiva sobre Vizcaya, que comenzó por Oroz-
co y continuó por Valmaseda, Portugalete, Plencia
y Lequeitio. Estas poblaciones fueron asaltadas y
conquistadas sin gran esfuerzo, tomando muchos
prisioneros e importante botín. Se le encargó el
ataque y toma de Bilbao en noviembre de 1836.
Tras estrechar el cerco y hacer pasar serios apuros

a los bilbaínos, fue levantado el cerco por Espar-
tero el 25 de diciembre. (Guiard 1905)

Eguía, Ignacio. Comisario ordenador, 1817-1823;
vocal de la Junta Central de Purificaciones, 6
julio 1824, intendente de León en 1830. (Luis
2002; cat. 3 El Camino de Santiago, marzo 2000)

Eguía, Joaquín (Ceuta, ? - Palma, 22 agosto
1839). Cadete, 3 septiembre 1803; subteniente,
20 noviembre 1804. Hasta diciembre de 1805 es-
tuvo en Ceuta, pasando después a la línea de Gi-
braltar. Participó en los sucesos de Aranjuez y
estuvo el 2 de mayo de 1808 en Madrid, hasta
que se fugó y se presentó en el ejército de Ara-
gón, ascendiendo a teniente y a capitán, 18 ju-
nio y 19 julio 1808. Se graduó de teniente coro-
nel el 8 de abril de 1809 y de coronel el 12 de
agosto del mismo año, siendo nombrado coman-
dante el 20 de abril de 1810. El 10 de enero de
1812 fue hecho prisionero en Valencia, pero se
fugó, ascendiendo a coronel vivo el 21 de di-
ciembre de 1812. Fue teniente coronel efectivo
el 22 de julio de 1815, teniente coronel del regi-
miento de Málaga, 35 de Infantería de línea,
1817-1819; coronel de Infantería agregado el
20 de junio de 1819. El 16 de julio de 1820 fue
destinado a Bilbao, siendo incomodado por los
constitucionales. El 25 de julio de 1822 fue
apresado y conducido al cuartel del primer ba-
tallón del regimiento de Infantería de Sevilla,
luego se le internó en La Rioja, y el 4 de agosto
de 1822 fue destinado a Salamanca, sin pagas,
según dice. Así estuvo hasta la aproximación de
los primeros realistas, que fue la división del
general Silveira, portugués, el 21 o 22 de mayo
de 1823. Coronel del regimiento, 1 de Infante-
ría ligera, 11 enero 1825; recibió el escudo de
fidelidad, 22 enero 1825; fue purificado, 19 oc-
tubre 1825; gran cruz de San Hermenegildo, 23
noviembre 1825. El 8 de febrero de 1826 pasó
a Alcalá de Henares, a formar el cuarto regi-
miento. Brigadier, 18 febrero 1827. El 11 de
enero de 1833 pasa a Mallorca, acompañando
al conde de España, quedando allí de cuartel.
(AGMS)

Eguía, Juan de. Coronel bilbaíno que a finales de
1821 fue designado para formar parte de la jun-
ta que había de dirigir las operaciones militares
contra los facciosos. (Guiard 1905)
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Eguía, Juana. Hija del general Francisco Ramón
Eguía, se dice de ella que en 1823, antes de la
invasión francesa, organizó la Junta Apostólica,
para prepararla, junta que redobló su actividad
en agosto. Se entregó la presidencia a Grimarest.
(Sarrailh 1957)

Eguía, León de. Guerrillero, teniente de la parti-
da de Miguel Díaz, que intervino en la acción del
15 de octubre de 1810 contra un convoy enemi-
go, entre Valdepeñas y Santa Cruz. (Gazeta de

Valencia, 6 noviembre 1810)

Eguía, Mariano de (Bilbao, ? - ?). Vocal de la Su-
prema Junta de Gobierno de Vizcaya, constituida
en Bilbao el 4 de agosto de 1808, que fue el prin-
cipal instrumento para la sublevación de la pro-
vincia contra los franceses. En febrero de 1812
fue tomado como rehén por Thouvenot, junto
con los demás miembros del Ayuntamiento y del
Consulado, y llevado a Vitoria porque el general
francés quería asegurarse el cobro de los fuertes
tributos que adeudaba la villa. Tras la restaura-
ción del absolutismo en mayo de 1814 fue reins-
talado como regidor en el Ayuntamiento. Más
tarde fue comisionado por el propio Ayuntamien-
to, el 22 de noviembre de 1815, para redactar
una relación circunstanciada de los sucesos no-
tables acaecidos en la villa desde la entrada de
los franceses. También formó parte del primer
Ayuntamiento Constitucional de 1820. Miembro
de la Milicia Nacional Voluntaria, formó parte de
una columna que, mandada por el coronel Pablo,
se enfrentó el 24 de abril de 1821 en Ochandia-
no con los insurgentes alaveses al mando del es-
cribano Piñedo. En la Junta General de Vizcaya
de 1833 fue uno de los propuestos para diputa-
do. Cuando comenzó la guerra civil, formaba par-
te de la Diputación liberal vizcaína que combatió
a los carlistas y que, repetidas veces, ofreció el
indulto a quienes se presentaran con sus armas a
las autoridades. (Guiard 1905)

Eguía, Pedro Antonio de. Canónigo lectoral de la
Colegial de Baza, 1808; canónigo magistral de
Murcia, colaborador fijo de los 21 primeros
números de El Católico Instruido en su

Religión, 1820, al que por ello el juez de prime-
ra instancia Francisco Guerrero Tomás impuso
una multa de 500 ducados, basada en que care-
cía de la licencia del ordinario. Eguía se queja a

las Cortes. Predicador del número del rey
Fernando VII, autor de Sermón fúnebre que en

las exequias celebradas… en Cartagena... a la

justa memoria de... Dª María Josefa Amalia

de Sajonia, Murcia, 1829; Sermón fúnebre...

en sufragio del alma del rey cristianísimo

Luis XVIII el día 15 de julio de 1826, Murcia,
s. a.; Canónigo magistral, siguió con Sermón

fúnebre que en las solemnes exequias del

Ilmo. Sr. D. José Antonio de Azpeitia Sáenz de

Santa María, dignísimo obispo de Cartagena,
Murcia, 1841; Sermón panegírico... en honor

del divino Niño Jesús de Belén, Murcia, 1843;
Sermón... de desagravio a Jesús del sacrílego

robo de las Sagradas Formas..., Murcia, s. a.
(Gazeta de Zaragoza, 13 septiembre 1808;
Diario de las Sesiones de Cortes, 25 octubre
1820; Palau y Dulcet 1948 y 1990; Tejera 1922)

Eguía, Pedro Juan. Oficial de la Secretaría de
Guerra, 1817-1822.

Eguía, Silverio de. Miembro de la Milicia Na-
cional Voluntaria de Bilbao que, en abril de 1821,
formó parte de una columna volante desplazada
a Galdácano para detener a los realistas alaveses
que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard 1905)

Eguía e Irigoyen, Ambrosio María. Vocal de la
Junta de la villa y señorío de Molina, 1809. Corre-
gidor de Santo Domingo de la Calzada, nombra-
do por la Junta de Oyarzun, 12 mayo 1823.
(AHN, Estado, leg. 10 A; Boletín de la Junta

Provisional de Gobierno de España e Indias

que gobierna el reino durante el cautiverio

del rey nuestro señor, 14 mayo 1823)

Eguía y López de Letona, Francisco Ramón de,

conde del Real Aprecio (Bilbao, 5 marzo 1750 -
Madrid, 6 enero 1827). Entró a servir en el ejér-
cito de capitán del regimiento de Voluntarios Ex-
tranjeros o de Valladolid en 1767, se halló en la
expedición de Argel, 1775; y en la rendición de
Pansacola, 1781; coronel en 1792, brigadier en
1793; participó en la guerra contra la República
Francesa en Aragón, Navarra y Guipúzcoa, 1793-
1795; ascendió a mariscal de campo en 1795;
hizo la campaña de Portugal, 1801; ascendió a te-
niente general en 1802. Segundo comandante
del ejército de Aragón, 1803; consejero del Su-
premo de la Guerra. Hallándose al frente del

Eguía, Juana
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ejército de operaciones de Castilla la Vieja,
muestra su adhesión a la Junta Central, Cintrué-
nigo, 10 octubre 1808 (Gazeta de Madrid, 18
octubre 1808). Inspector general de Infantería,
por renuncia de Pedro González de Llamas, 11
noviembre 1808 - 25 abril 1810 (Gazeta de Ma-

drid, 11 noviembre 1808). Arrestado por haber-
se ausentado de su ejército cuando éste fue ata-
cado, pero declarado inocente, fue enviado de
segundo de Gregorio de la Cuesta al ejército
de Extremadura. Inspector general de Milicias,
4 mayo 1809. Secretario de la Guerra, 3 febrero
1810 - 20 mayo 1811, y al propio tiempo jefe
superior de Artillería, 17 febrero - 22 julio 1810.
Elegido el 19 de agosto de 1810 diputado suplen-
te por el señorío de Vizcaya a las Cortes de Cá-
diz, juró el 24 de septiembre de 1810. Autor de
Instrucción jurídica al papel intitulado «El

patriotismo perseguido» su autor don Loren-

zo Calvo de Rosas, Cádiz, 1810, contra éste y el
fiscal Manuel Gómez García, según señala en un
aviso en Diario Mercantil de Cádiz, 9 abril
1812, aunque parece que el auténtico redactor
fue el abogado Ventura de Soto y Ceballos. Cali-
fica al escrito de Calvo de Rozas de papel «que
parece una imitación perfecta del Aretino en una
pluma rastrera, sólo podía esperarse en la infa-
mia de la libertad de la imprenta»... Se resistió a
jurar la Constitución, alegando que era partida-
rio de conservar los fueros a Vizcaya, pero al fi-
nal lo hizo. Firmó la Representación de los ge-

nerales en favor del restablecimiento de la
Inquisición, 1812. Miembro de la Camarilla, ami-
go de Ugarte y de Tattischev. Capitán general
de Castilla la Nueva, 4 mayo 1814; secretario de
nuevo de la Guerra, 30 mayo 1814. Es suya la
real orden de 6 de septiembre de 1814 sobre al-
gunos «individuos lastimosamente pervertidos»
que el 27 de agosto habían intentado en Cádiz le-
vantar otra vez la lápida de la Constitución, lo
que evitó la vigilancia del gobernador Villavicen-
cio, al que felicita y anima, a la vez que extiende
el sistema de comisiones militares a toda España
(se publica en Mercurio Gaditano, 13 septiem-
bre 1814). En otra Real Orden de 10 de septiembre
de 1814 felicita también a los cuerpos de Volun-
tarios de Cádiz, al paso que los disuelve. El 11 de
enero de 1815 pasó a la Capitanía General de
Castilla la Vieja. Otra vez ministro de la Guerra,
19 julio 1817; y de Marina interinamente, 22
diciembre 1818; cesó en ambos puestos el 13 de

junio de 1819, al hacerse cargo de la Capitanía
General de Granada, en la que actuó durísima-
mente contra los liberales, haciendose famoso
por su absolutismo intransigente y, al decir de
muchos, por su estulticia. Dio a luz Edicto al

pueblo de Granada sobre insubordinación,
Granada, 1820. Un motín del 13 de marzo de
1820 puso en peligro su vida. Fue destinado a
Mallorca, pero al no presentarse en la isla, se le
dio de baja en el ejército, 1821. Se había marcha-
do a Francia para organizar el ejército de la Fe,
pero no tuvo buenas relaciones con la Regencia
de Urgel, y aun se dice que anduvo en tratos con
Toreno, Morillo y Martínez de la Rosa. Se dice
que el 12 de junio de 1822 Eguía recibió de Es-
paña 15.000 duros, de los que remitió 10.000 a
Núñez Abreu, y éste envió varios propios a Le-
cumberri, en donde se encuentra el cuartel ge-
neral (Diario Gaditano, 28 junio 1822). En el
viaje llevaba también la representación de Fer-
nando VII para explicar a Luis XVIII su situación,
y pedirle ayuda. Volvió a España con Angulema,
ocupando el puesto de presidente de la Junta de
Oyarzun, 9 abril 1823. Se le reintegró en todos
sus títulos militares, 1 octubre 1823, y en el mis-
mo mes se le nombró capitán general de ejército
y conde del Real Aprecio. Poseía las grandes cru-
ces de San Fernando y San Hermenegildo, 1815;
la de Carlos III, 1817; y las de Talavera, Lis de
Francia, escudo de la Fidelidad, etc. Era miem-
bro de la Asamblea Suprema de la Orden de San
Fernando. Dirigió una Exposición a S. M. ... en

diciembre de 1823, que se conserva en los Pa-

peles Reservados de Fernando VII del Archivo
General de Palacio, documento importante para
conocer su actuación durante el Trienio. (AHN,
Estado, leg. 45; Moya 1912; Palau y Dulcet 1948
y 1990; Riaño de la Iglesia 2004; Calvo Marcos
1883; Ortiz de la Torre 1934; Diario Mercantil

de Cádiz, cit.; El Redactor General, 11 julio
1812; Circulares de la Junta Provisional de Go-
bierno de España e Indias 1823; Mercurio Gadi-

tano, cit.; Guillén Gómez 2000a y 2005; Villanue-
va, s. a.; Páez 1966)

Eguía y Sáez de Buruaga, Nazario, conde de

Casa-Eguía (Durango, Vizcaya, 28 julio 1777 -
Tolosa, 1865). Después de estudiar latín, filoso-
fía y teología, en 1795 entró de cadete en el re-
gimiento de Infantería de Guadalajara, y tras
nuevos estudios de matemáticas, fue nombrado
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oficial de Ingenieros en 1799. Participó en la
Guerra de la Independencia al lado de Welling-
ton. En 1812 era jefe del Estado Mayor del can-
tón de la Isla de León. En su parte del 31 de
agosto de 1812, publicado en Diario Mercantil

de Cádiz de la misma fecha, avisa la evacuación
de Arcos y Bornos por los enemigos, quienes to-
davía ocupan las Cabezas. Mariscal de campo,
1814. Furibundo realista, fue nombrado jefe del
Estado Mayor de Valladolid y después capitán
general de Galicia. El furor que puso en la perse-
cución de los liberales le atrajo el 29 de octubre
de 1829 un atentado en forma de un pliego con
la indicación de «Reservado», que le estalló en
las manos, teniendo que amputársele la derecha
y perdiendo dos dedos de la izquierda. No se en-
contró al autor del atentado, pero se detuvo a
Tomás Posada y Domingo Antonio Rodríguez
Portela «por el placer o regocijo que se dice ha-
ber manifestado luego que tuvieron noticia de
tan triste suceso». Inmediatamente Fernando VII
le ascendió a teniente general. En 1830 fue en-
viado de cuartel a Valladolid y después a Vizcaya
y el 6 de octubre de 1832 se le concedió el con-
dado. Al morir el rey, se fue a Pamplona a prepa-
rar el alzamiento carlista, en cuyo bando fue uno
de los generales más distinguidos, general en
jefe del Ejército de Norte, 1835; presidente del
Consejo Supremo de la Guerra, 1837. Opuesto
a las expediciones carlistas, tuvo que retirarse
a la vida privada. El Convenio de Vergara le re-
conoció su título y graduación. Fue senador vi-
talicio por Álava, con arreglo a la Constitución
de 1845, juró el 21 de marzo de 1853. (AHN,
Consejos, leg. 3905-18; Diario Mercantil de

Cádiz, cit.; Panorama Español. Crónica Con-

temporánea, I, 1842; Pirala 2005; Moratilla
1880; Páez 1966)

Eguiguren, Joaquín María de. Alcalde mayor de
Mérida, 1817-1820.

Eguileor, Felipe de. Miembro de la Milicia Nacio-
nal Voluntaria de Bilbao que, en abril de 1821,
formó parte de una columna volante desplazada
a Galdácano para detener a los realistas alaveses
que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard 1905)

Eguilior, Laureano. Clérigo bilbaíno de primera
tonsura en 1822. Calificado de liberal por la pren-
sa local, que hace votos para que se le conceda

alguna colocación o destino de los que han que-
dado vacantes por la huida o prisión del clero
absolutista. Salió, acompañando una partida de
milicianos, en persecución de las partidas realis-
tas del cura Guezala. (El Verdadero Patriota, 8
agosto 1822; información facilitada por Javier
Fernández Sebastián)

Eguilon, Martín de. Un oficio suyo dirigido al ge-
neral Gabriel Mendizabal, Lanestosa (Vizcaya), 2
noviembre 1811, refiere un momento de la lucha,
cuando el 30 de octubre de 1811 quisieron sor-
prenderle dos divisiones enemigas, que partían
de Medina de Pomar y de Villarcayo (Burgos), a
las que resistió cerca de Espinosa de los Monte-
ros (Burgos), obligándolas a retirarse. (Gazeta

de Extremadura, 17 enero 1812)

Eguiluz, Martín (Luquiano, Álava, ? - Salinas, So-
ria, ?). En 1808 vivía en Briñas (Logroño), ocu-
pado en los negocios de su casa, con su mujer y
familia. Comenzó a actuar de guerrillero bajo la
dirección de la Junta de Armamento de Soto en
Cameros (Logroño). Hizo prisioneros a dos gen-
darmes franceses de Caballería, se unió a Longa,
y tomó Cabezón de la Sal (Santander). El enemi-
go se llevó a sus padres prisioneros a Francia. El
general Mendizábal le declaró segundo de Longa,
y comandante del primer batallón, primera sec-
ción de la división de Iberia, tercera del Séptimo
Ejército. Dos veces fue herido y tres contuso.
Herido mortalmente en Salinas, fue enterrado en
Espejo (Soria) por orden de Mendizábal, quien
puso en su tumba esta inscripción: «Es el honor
de su patria: guerreros españoles, imitad sus vir-
tudes». (La Abeja Española, 13 abril 1813)

Eguiluz, Tiburcio de. Abogado fiscal del Tribunal
de Guerra y Justicia, 1816; fiscal interino de Ren-
tas de la Subdelegación de Guipúzcoa, en propie-
dad, pero sin sueldo, febrero 1817. Auditor inte-
rino de Guerra, noviembre 1818. Alcalde mayor
de Mansilla de las Mulas (León), 30 diciembre
1818-1820, aunque de momento no abandona su
puesto anterior, por hallarse tomando parte en la
causa contra el general Mariano Renovales, acu-
sado de conspiración contra el sistema. Corregi-
dor interino de Guipúzcoa, que el 10 de abril de
1823 recibió en Tolosa a Francisco Eguía, a quien
rindió homenaje por abatir a los perversos des-
tructores del Altar y del Trono. Corregidor de

Eguiguren, Joaquín María de
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Vizcaya, 12 mayo 1823. Autor de Discurso apo-

logético de la lealtad española, o sea Bosque-

jo de lo más notable y público de la aciaga

época del Gobierno revolucionario de Espa-

ña, Madrid, 1825. (AGMS; Boletín de la Junta

Provisional de Gobierno de España e Indias

que gobierna el reino durante el cautiverio

del rey nuestro señor, 12 y 14 mayo 1823)

Eguizábal, Cleto (Bilbao, h. 1784 - ?). Ingresó en
el Ejército de cadete el 27 de septiembre de
1808, haciendo el servicio de guerrilla hasta la
entrada de los franceses en Andalucía. Se unió
entonces a Ramón Charlán, con quien fue a Va-
lencia, en donde fue agregado al cuerpo de Ins-
trucción. Pasó a Tarragona en 1810, y en Sagun-
to el 25 de octubre de 1811 fue hecho prisionero.
En 1814 pide una administración de Rentas, en
Lucena, Motril, Benicarló o Denia, petición que
lleva una nota de oficio el 23 de noviembre de
1814 para que se le recomiende a Hacienda. No
obstante, en 1815 es capitán graduado y teniente
del regimiento de Infantería de la Corona. El 8 de
noviembre de 1815 obtiene licencia para casarse
con María Josefa Martín. En 1817 figura como
oficial de la secretaría del Consejo Supremo de la
Guerra, y lo sigue siendo en los años siguientes,
ascendiendo en el escalafón; el 18 de noviembre
de 1830 es oficial segundo y secretario con ejer-
cicio de decretos; el 15 de diciembre de 1832 lle-
ga a oficial primero. (AGMS)

Eguizábal, José (Madrid, 1795 - ?). Guardia de la
Real Persona, 1812; garzón del cuarto escuadrón
del mismo cuerpo, 1821. Participó en la contrarre-
volución de julio de 1822, después de la cual fue
destinado a Cádiz, pero se fugó, pasando a Fran-
cia donde se alistó en el ejército de Eroles, quien
le comisionó para reunir hombres y material en
Perpiñán. La Regencia de Urgel le nombró capitán
de Caballería con grado de teniente coronel en
enero de 1823. En la guerra de 1823 participó
en los sitios de Figueras y Lérida. Coronel coman-
dante del escuadrón de Cazadores a caballo de la
Guardia Real, 1829. Solicita el retiro en 1834, al
mismo tiempo que se emiten informes negativos
sobre su lealtad. Él, a su vez, había informado so-
bre la situación política en La Mancha. (AGMS)

Eguizábal, José Matías. Corregidor de San
Clemente (Cuenca), 1815-1820; juez de primera

instancia de Almodóvar del Campo (Ciudad
Real), 1822-1823.

Egusquiza, José de. Cabo primero de la Guardia
de Honor y Vigilancia, Bilbao, abril 1823. (Guiard
1905)

Eibar, fray Antonio. Compañero de emigración
en América de fray Antonio de San Román, fir-
mante con éste de un artículo comunicado en El

Redactor General de España, 3 febrero 1814.
(El Redactor General de España, cit.)

Eilaverte, Manuel. Vocal de la Junta de la villa y
señorío de Molina, 1809. (AHN, Estado, leg. 15)

Eito, Venancio de. Contador interino de Ara-
gón, firmante con Manuel García del Campo del
estado de Tesorería del año 1813, Zaragoza, 10
septiembre 1813 y 10 enero 1814. (Gazeta Na-

cional de Zaragoza bajo el Gobierno de la

Regencia de las Españas, 9 octubre 1813 y 25
enero 1814)

Eizaguirre, Manuel. Consejero de Estado, 1821-
1822. 

Eizaguirre, Miguel. Fiscal del crimen en Lima,
1807; fiscal del Tribunal Supremo, mayo 1812.
(El Redactor General, 10 mayo 1812)

Ejea. Boticario o herbolario de Madrid, afrance-
sado, prefecto de Málaga. Llegó a Pamplona en
noviembre de 1813 medio muerto, con tres chi-
quillos, después de haber perdido medio millón
de reales por el camino. (Diario Crítico Gene-

ral de Sevilla, 17 noviembre 1813)

Ejea, Francisco de Paula. Auditor de Marina de
los tercios navales de Levante y honorario del
departamento, vocal de la junta formada en Car-
tagena el 23 de mayo de 1808, diputado perpe-
tuo del común. En 1809 solicitó una plaza de
oidor en cualquier Audiencia o Chancillería, a
gusto del general de Cartagena. (AHN, Estado,
leg. 28 C, doc. 126)

El de las 10 y media de la noche. Espía abso-
lutista desde 1821. Agente en relación con Calo-
marde. Descubrió la conspiración de [Agustín]
Marco-Artu, y sigue después con [Nicolás] Mellado,
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fingiendo que representa a una supuesta junta.
A veces le entra cierta congoja. Escribe el 19 de
agosto de 1831: «... Tuve la dicha de librar a la
patria de los horrores y sangrienta revolución
preparada en marzo [se refiere a la de Marco-
Artu]; esta consideración es lo único que calma
la amargura de mi alma al considerar que las víc-
timas que luego las leyes tienen necesidad de sa-
crificar, las he entregado yo». Para identificar a
este personaje sólo nos da una pequeña pista,
cuando el 8 de noviembre de 1831 habla de que
la policía ha cogido una carta, en la que se habla
del tío del Marquesito. «Y 200 cigarros con la Y
inicial de mi apellido». No obstante, parece que
se trata del médico Maximiano González. (Colec-
ción Causas 1865, V; Gil Novales 1986a)

Elaicin, Manuel. Presidente de la Sociedad de
Malta, primer firmante de la Respuesta de la

Sociedad de Malta al Censor, Madrid, 7 agosto
1820. 

Elasa, Juan Bautista. Representante del Cuartel
de San Jerónimo, Madrid, en la diputación que el
11 de diciembre de 1808 rindió homenaje al
emperador de los franceses, y al mismo tiempo le
presentó una petición. (Gazeta de Madrid, 16
diciembre 1808)

Elbo, José (Úbeda, Jaén, 25 marzo 1804 - Ma-
drid, 4 noviembre 1844). Pintor, discípulo de
José Aparicio, que éste hizo figurar, al parecer,
en su cuadro del Desembarco de Fernando VII

en el Puerto de Santa María, 1 octubre 1823.
(Pardo Canalis 1985)

Elchingen, duque de. Cf. Ney, Michel. 

Elejaburu Alzaga, Juan Bautista. Abogado del
Colegio de Cádiz, abogado de asistencias a las
visitas de cárceles en los meses de mayo y noviem-
bre, 1812. Vivía en la calle del Rosario, nº 103.
Regidor electo de Cádiz y diputado del común,
1819. Regidor firmante de la Protestación del

gobierno de Cádiz a su vecindario, a la Espa-

ña, a la Europa, Cádiz, 1 mayo 1821, publicada
en Diario Gaditano, 4 mayo 1821: «Aunque los
austríacos hayan ocupado Nápoles, en Cádiz no
se perderá la libertad; si hace falta será la tabla
de salvación para la patria». Nombrado juez de
hecho para fallar si ha lugar o no para formar

causa al manifiesto La Diputación de la Provin-

cia de Cádiz, etc., de 1 de mayo de 1822 (Diario

Gaditano, 9 mayo 1822). El día 16 votó que no
(Diario Gaditano, 18 mayo 1822). Juez de hecho
en la causa promovida contra Luis Rute, por el nú-
mero 4 de El Gorro. Votó la absolución (Diario

Gaditano, 13 junio 1822). Regidor de nuevo el 18
de febrero de 1823. (Abogados 1812; Riaño de la
Iglesia 2004; El Espectador, 5 marzo 1823)

Elejaburu y Urrutia, Luis (Cádiz, h. 1774 - ?). Se-
gundo subteniente, por beneficio, 18 abril 1794;
se gradúa de capitán el 6 de agosto de 1804. De
1805 a 1808 estuvo destinado en Tejas. Al volver
a España fue capitán efectivo el 26 de junio de
1808. Ayudante de campo de Grimarest, el 9
de febrero de 1810 se le confirma la comisión de
servicio que le llevó a Granada (ignoro de qué se
trata). Se gradúa de coronel el 26 de mayo de
1811, y es hecho prisionero el 9 de enero de 1812,
y llevado a Francia, a Borgoña y Normandía, don-
de permanece 28 meses y 7 días. El 28 de enero
de 1815 solicita licencia para casarse con Teresa
Galachino y Asso. Pide su retiro, en clase de dis-
perso, el 24 de septiembre de 1817, debido a la
inutilidad que le provoca su excesiva obesidad.
Pero, sea que la enfermedad no es tan grave, o
que desaparece, en 1821 es nombrado secretario
interino de la Capitanía General de Cádiz, el 3 de
febrero del mismo año solicita licencia para ca-
sarse en segundas nupcias, esta vez con Josefa
de Estrada y Nandín, y en 1822-1823 es tenien-
te de rey en Menorca. Impurificado en primera y
segunda instancia, se le otorgan no obstante las
dos terceras partes del sueldo de retiro el 28 de
noviembre de 1826. Ya había fallecido en 1832.
(AGMS)

Elejaburu y Urrutia, Matías. Racionero secreta-
rio del Cabildo de Cádiz, que declina la invita-
ción a estar presente en la ceremonia de aboli-
ción de la Inquisición, Cádiz, 3 febrero 1813. Se
le formó causa el 24 de abril de 1813 por resis-
tir dicha abolición. Encarcelado sin comunica-
ción en mayo de 1813. Detenido en la misma
ciudad el 29 de abril de 1821 por sospechoso de
haber atentado contra la lápida de la Constitu-
ción, antes de un mes le puso en libertad el juez
de primera instancia. (El Redactor General, 4
febrero 1813 y 25 mayo 1813; Cabeza 1814; Gil
Novales 1975b)

Elaicin, Manuel
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Elejaga, Francisco de. Ministro honorario del
Consejo de Hacienda, encargado de los asuntos
de la Agencia General y del Patronato en la cor-
te de Roma, 1818-1820.

Elejaga, Luis Juan. Teniente de navío retirado,
juez de la Junta Criminal Extraordinaria de
Bilbao, caballero de la Orden Real de España,
11 marzo 1811 (Gazeta de Madrid del 19).
(Ceballos-Escalera 1997)

Elejalde, Manuel de. Consultor de la Diputación
de Navarra, nombrado en Cádiz, 1810, compro-
misario para elegir el diputado suplente a Cortes
por Navarra. (Busaall 2005)

Elers, José. Suscriptor del Diario Gaditano, se-
gún la lista facilitada por Juan Roquero, publica-
da en el citado periódico del 1 de marzo de 1821. 

Elespuru, Antonio. Franciscano bilbaíno seculari-
zado en 1822. Calificado de liberal por la prensa
local, que hace votos para que se le conceda algu-
na colocación o destino de los que han quedado
vacantes por la huida o prisión del clero absolutis-
ta. (El Verdadero Patriota, 18 agosto 1822)

Elexpuru, Francisco Javier de. Juez de primera
instancia de Durango (Vizcaya), 1822; juez de
primera instancia de Bilbao, 1823.

Elezaicín, Manuel. Ayudante del primer batallón
de Cataluña, que el 15 de abril de 1820 proclamó
la Constitución en La Habana. De regreso a Ma-
drid, se le ascendió a capitán, y se le dio el em-
pleo de tesorero principal de Cuba. (Lista de los
Hombres Eminentes 1822)

Elguea, Agustín de. Cura de Erenchun (Álava),
faccioso instigador de la insurrección, confidente
de Trifón Ortiz de Pinedo. Se unió a la facción un
día de Jueves Santo (o el Viernes según el Sacer-
dote Pacífico), llevando a los jóvenes a Salvatierra.
(Montoya 1971; Sacerdote Pacífico 1821)

Elguera, Francisco. Afrancesado, administrador
de Rentas de Burgos, nombrado en 1809 para
Santander. (Fernández Sirvent 2005)

Elgueta, Antonio (Murcia, h. 1772 - Murcia, 27
agosto 1817). Cadete de Artillería en Segovia, 12

enero 1785; subteniente, 4 enero 1789; teniente, 9
junio 1794; tomó parte en la guerra contra Francia
en 1795; ascendió a capitán primero el 2 de junio
de 1802, y lo fue de Maestranza el 11 de septiem-
bre de 1804, y de Caballería el 20 de noviembre de
1804; finalmente, sargento mayor el 11 de mayo de
1806. Participó en la expedición de Portugal, 1807,
hallándose en Valencia de Alcántara el 20 de di-
ciembre de ese año. Siempre tuvo salud muy deli-
cada. En la Guerra de la Independencia fue hecho
prisionero, pero no consta cuándo y dónde. Te-
niente coronel, 6 abril 1809; coronel graduado de
Infantería, 23 diciembre 1809; coronel de Artille-
ría, 16 julio 1812; director de la fábrica de pólvora
de Murcia, 22 febrero 1814-1817. También fue di-
rector de las de Mallorca. Fue ocho años profesor
de la Academia de Cadetes, acaso a partir de 1796.
En 1816 era soltero. Dos años después María Cór-
dova pide que se le entreguen los bienes, como
tutora y curadora de su hijo José. En Murcia le
sustituyó interinamente Matías Moñino. (AGMS)

Elgueta, Cándido. Brigadier de Artillería, coronel
del cuerpo, 1808-1823; comandante de Artillería
en Murcia, 1808; comandante de Artillería en
Canarias, 1817-1818; comandante de Artillería
en Tarragona, 1819-1820; y en Badajoz, 1821.
(AHN, Estado, leg. 31 H, doc. 197)

Elgueta, Joaquín (Murcia, 5 septiembre 1766 -
?). Hijo de Joaquín Elgueta y Teresa Hernán-
dez, teniente de navío en 1798, obtiene licencia
el 18 de abril de 1798 para casarse con Josefa
Vicario y Valcárcel. Fue uno de los firmantes de
la proclama de la ciudad de Murcia de 22 de ju-
nio de 1808. Vocal de la Junta murciana, el 19
de agosto de 1808 firma la aceptación de la misma
del Papel de Floridablanca, por aclamación.
Vicepresidente de la Junta y decano del Ayun-
tamiento de Murcia, 1809. Capitán de fragata,
1814-1821. (AGMS; Floridablanca, sin pie de
imprenta); AHN, Estado, leg. 29 I, doc. 327 y
leg. 31 H, doc. 200)

Elguezábal, Anselmo de. Miembro de la Milicia
Nacional Voluntaria de Bilbao que, en abril de
1821, formó parte de una columna volante des-
plazada a Galdácano para detener a los realistas
alaveses que avanzaban hacia Bilbao. Más tarde
fue cabo segundo de Caballería de la misma
Milicia Nacional Voluntaria. (Guiard 1905)
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Elhuyar y Lubice, Fausto de (Logroño, 11 octu-
bre 1757 - Madrid, 6 enero 1833). De 1772 a
1777 estudió química en París con Hilaire-Marin
Rouelle. Trabajó después con Abraham Werner
en Freiberg, y en enero de 1782 se hizo cargo de
la enseñanza de la mineralogía en la Real Escue-
la Metalúrgica en Vergara, puesto que dimitió en
1785. Mientras tanto había ayudado a su herma-
no Juan José en los trabajos que condujeron al
descubrimiento del tungsteno. En febrero de
1786 partió de nuevo hacia Alemania acompaña-
do de Andrés Manuel del Río. Fue a Freiberg a
trabajar sobre las amalgamaciones metalúrgicas.
Pasa en Viena el verano de 1787, y cumple el en-
cargo recibido del gobierno español de encontrar
dos metalurgistas para sendas misiones científi-
cas en América; eligió a Frederick Sonnens-
chnidt para Nueva España, y el barón Thaddeus
von Nordenflicht para el Perú. Buscaba además
candidatos para una nonata Academia de Cien-
cias española. El mismo se trasladó a México, en
donde creó el Real Seminario de Minería en 1792
y donde continuó su importante trabajo científi-
co. Publicó Contestación a la vindicación y

respuesta que el capitán de navío de la Real

Armada don Joaquín de Zarauz dio al suple-

mento del Diario de México del viernes 8 de

noviembre de 1805, México, 1807 (discusión de
tipo científico). Regresó a Madrid en 1821, dedi-
cándose en adelante más a las tareas administra-
tivas que a la pura ciencia. El 5 de agosto de
1822 fue nombrado miembro de la Dirección Ge-
neral del Crédito Público, actuando de hecho
como director general de Minas. El 14 de sep-
tiembre de 1822 se le pide informe sobre las mi-
nas de Almadén, Guadalcanal y Río Tinto. En
1823 visitó estas últimas minas, y comprendió in-
mediatamente que para darles vida tendrían que
tener libertad para concertar préstamos, con ga-
rantía, y para comprar maquinaria. Estas ideas
se incorporaron a la Ley de Minería de 1825,
pero en la práctica chocaron con la inercia inter-
vencionista de Fernando VII (Avery 1985). El 6
de abril de 1824 es nombrado individuo de la
Junta de Fomento de la Riqueza del Reino, a
la que se debe la Ley de Minería de 1825. Elhuyar
estaba casado con Juana Raab de Moncelos. Hasta
1821 su nombre había significado el esfuerzo tar-
dío de la Ilustración española por remontar las de-
bilidades militares y científico-políticas del imperio
español, algo en definitiva muy práctico. Publicó

Memoria sobre el influjo de la minería en

Nueva España, M. Amarita, 1825. El Epis-

tolario de Juan José y Fausto Delhuyar (sic) fue
publicado por Jesús Palacios Remondo en Logro-
ño, Gobierno de La Rioja, 1996. (López Piñero
1983; Diccionario Historia 1968; Gálvez-Cañero
1933; Arnaiz 1939; Gil Novales 1975b; Philadelphia
Rare Books, List 205, 1997; Páez 1966)

Elías. Uno de los firmantes de la carta dirigida a
Isidoro de Antillón, Cádiz, 5 noviembre 1813, en
la que protestan por el atentado de que fue obje-
to. (El Redactor General, 15 noviembre 1813)

Elías, Antonio. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822.

Elías, Bernabé Antonio. Diputado de los compro-
misarios de barrio de Cádiz, 1809. En las eleccio-
nes a compromisario en la parroquia de San An-
tonio, Cádiz, 24 julio 1810, obtuvo 25 votos. Uno
de los ciudadanos que el 17 de agosto de 1810
participaron en la elección del diputado de Cá-
diz. Se le cita en relación con la causa de Villel.
(AHN, Estado, leg. 6 A; Diario Mercantil de

Cádiz, 27 julio y 21 agosto 1810)

Elías, Francisco de. Sociedad Patriótica de
Sevilla, 30 junio 1820.

Elías, Máximo. Elector de parroquia por la de
Santa Cruz en Cádiz, 24 julio 1810. Obtuvo 17
votos. Elector parroquial para la Junta de Cádiz,
nombrado el 17 de agosto de 1811; elector de
nuevo para las elecciones a diputados, Cádiz,
diciembre 1812. (Diario Mercantil de Cádiz,
27 julio 1810; El Redactor General, 29 agosto
1811 y 27 diciembre 1812)

Elías, Miguel. Tesorero de la Junta de Fondos de
Barcelona, noviembre 1823. (Gil Novales 1975b)

Elías, N. Tertulia Patriótica de Barcelona, 17 no-
viembre 1822. Puede ser uno de los dos anteriores.

Elías y Busquets, José (Bagur, Gerona, ? - ?).
Abogado en Bagur, hasta que en 1810 tuvo que
ausentarse ante la llegada de los franceses. Se-
cretario del comisionado general del somatén
formado para socorrer a Gerona, asesor de la Co-
misión Militar del corregimiento de Gerona, con

Elhuyar y Lubice, Fausto de
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sede en Calella, y luego secretario de la misma y
comisionado para la formación del cuerpo de re-
serva. Procurador síndico del Ayuntamiento de
Barcelona, 1821-1823; promotor fiscal de prime-
ra instancia, diputado suplente por Cataluña a
las Cortes de 1822-1823. A su nombramiento de
teniente coronel de la Milicia Nacional de Barce-
lona se opone José Costa, 1822. Uno de los comi-
sionados para negociar la capitulación de Bar-
celona, 2 noviembre 1823. Emigró después a
Francia, volviendo a los dos años para ejercer la
abogacía y una promotoría fiscal en Barcelona.
Hijo suyo fue José Antonio Elías y de Aloy, a su
vez padre de Antonio Elías de Molins. (Molins
1889; Gil Novales 1975b; Diputados 1822)

Elías y Sicardo, Antonio. Tesorero de ejército, 10
octubre 1814; comisario de Guerra, 1817-1826;
comisario ordenador honorario, 1817-1834. Du-
rante el sistema constitucional estuvo en San
Fernando de Figueras desempeñando el Ministe-
rio de la Real Hacienda. Suspendido de empleo y
sueldo el 16 de mayo de 1823. Después fue admi-
nistrador de Loterías de Cataluña y director ge-
neral de Caminos, Canales, Postas y Posadas de
Cataluña. En 1826 pidió la jubilación. (AGMS)

Elías y Sicardo, Antonio Salvador (Barcelona, h.
1802 - ?). Hijo del anterior, ingresó de cadete el 13
de febrero de 1816, siendo reconocido cadete con
antigüedad el 1 de septiembre de 1821. Alférez de
Caballería, 15 agosto 1822. Purificado en 1826.
(AGMS)

Elías Vallejo, Francisco (Soto de Cameros, Lo-
groño, 14 octubre 1782 - Madrid, 22 septiembre
1858). Estudió en la Academia de San Fernan-
do, de la que fue académico de mérito el 2 de
octubre de 1814, y teniente director de Escul-
tura en 1817 (1818 efectivo), y segundo escul-
tor de cámara el 20 de abril de 1831. En 1835
comisionado por la Academia para recoger e in-
ventariar los fondos de los conventos suprimi-
dos en la provincia de Madrid. Primer escultor
de cámara, 1 julio 1836, y director general en
1840 y 1850 (el cargo era trienal). Profesor de
composición y modelado en 1845. Fue miembro
del jurado de la primera Exposición General de
Bellas Artes, en 1856. Se casó con Juliana Burgos
Montalvo, de la que tuvo tres hijos; el mayor,
Francisco, también fue escultor y académico.

Retratado por Zacarías González Velázquez hacia
1820-1825. (Ossorio y Bernard 1975; Pardo Ca-
nalis 1951; Núñez, B. 2000)

Elío y Ezpeleta, Joaquín (Pamplona, 17 agosto
1806 - Pau, 26 enero 1876). Sobrino o nieto de
Francisco Javier Elío y Olándriz. Cadete en 1818,
participó en la guerra realista durante el Trienio.
Carlista en 1833, junto a Zumalacárregui, partici-
pó junto a Zaratiegui como jefe del Estado Mayor
de la división expedicionaria. Comandante gene-
ral de Navarra, 1839. Rechazó el Convenio de
Vergara, y se internó en Francia; pero luego par-
ticipó en todos los conflictos del carlismo, la
llamada Segunda Guerra Carlista en los años
cuarenta, el desembarco de San Carlos de la
Rápita, 1860, en el que fue hecho prisionero, y en
la Tercera Guerra Carlista, 1872. (Pirala 2005)

Elío y Jaureguizar, Joaquín de. Magistrado único
togado del Tribunal de la Cámara de Comptos,
Consejo Real de Navarra, 1817 -1820; magistrado
de la Audiencia de Navarra, 1821. Se casó con
Concepción de Ezpeleta, y fue padre del duque
de Elío, capitán general carlista. (Minguet 1922)

Elío y Leyzaur, Bernardo de, marqués de la Leal-

tad (Buenos Aires, ? - ?). Hijo primogénito del
general Francisco Javier Elío y Olándriz, y de Lo-
renza Leyzaur, capitán de Infantería, 12 mayo
1823; nombrado marqués de la Lealtad, por los
méritos de su padre, el 20 de noviembre de 1823;
teniente de la Guardia Real, 1824; capitán de la
misma, 1826; ilimitado, 28 noviembre 1833. El 4
de marzo de 1834 es enviado a Villena (Alican-
te). (AGMS)

Elío y Leyzaur, Juan (?, h. 1805 - ?). Hermano del
anterior, alumno del Colegio Andresiano de las
Escuelas Pías de Valencia, que el 21 de abril de
1814 pronunció una arenga ante Fernando VII,
en nombre de todos los alumnos; y cuando el rey
le preguntó su nombre, contestó: «Juan Elío,
vasallo y soldado de V. M.». (Periódico Momen-

táneo de Valencia El Fernandino, Valencia, 23
abril 1814; Gazeta de Murcia, 3 marzo 1814)

Elío y Olándriz, Francisco Javier (Pamplona, 4
marzo 1767 - Valencia, 4 septiembre 1822). Hijo
del coronel Andrés del Río y Robles y de Bernar-
da de Olándriz, ingresó en 1783 en la Academia
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Militar del Puerto de Santa María, siendo envia-
do de guarnición a Orán en 1784 con grado de te-
niente. Se halló en las defensas de Orán y Ceuta
de 1790 y en la guerra contra la República Fran-
cesa. En 1805, ya coronel, fue seleccionado para
ir de comandante general a Montevideo, y ha-
llándose en Lisboa supo que los ingleses habían
tomado Buenos Aires. Mientras Elío navegaba
tuvo lugar la derrota de los ingleses a manos de
las milicias argentinas y el nombramiento de Li-
niers para virrey. Al llegar Elío a Buenos Aires,
Liniers le nombró gobernador interino y jefe de
los Voluntarios del Río de la Plata, con los que
tomó Montevideo el 9 de septiembre de 1807. A
partir de este momento su nombre significa reac-
ción española en América, feroz persecución de
todo liberalismo. En 1808 Elío encabezó una jun-
ta en Montevideo sólo de españoles peninsulares
contra la autoridad de Liniers, acción típica de
los reaccionarios españoles que de hecho creaba
las bases de la independencia de aquellos países,
al querer evitarla. Al mismo tiempo el enfrenta-
miento entre Elío y Liniers significó el de Monte-
video y Buenos Aires. Se dice que cuando se
enteró de la muerte de Liniers, el 5 de agosto de
1809, exclamó: «Me alegro, porque pagó las que
debía» (Vadillo 1836). El nuevo virrey, Hidalgo
de Cisneros, le destituyó, y Elío volvió a España
en 1810, para retornar en seguida a América con
título de virrey, aunque sólo en Montevideo ejer-
ció el mando. Entró en la ciudad como virrey el
12 de enero de 1811. De esta época son sus pro-
clamas El virrey de las provincias del Río de

la Plata presenta a los fieles españoles ame-

ricanos para su consuelo un examen de la

situación política y militar actual de España...

desde el memorable 2 de mayo de 1808...,
Montevideo, 1811; El virrey... manifiesta a to-

dos los leales españoles la correspondencia

que entabló con el Excmo. Cabildo de Buenos

Aires acerca de la unidad a que debe reducir-

se y contestación de éste, Montevideo, 13 febre-
ro 1811 (califica a la Junta de Buenos Aires de
«rebelde y revolucionaria»). La posición realista
de Elío puede verse en Gazeta de la Junta Su-

perior del Reino de Valencia, 9 agosto 1811. La
declaración de guerra que dirigió a la junta, se-
gún una información aparecida en el afrancesado
Diario de Barcelona, 3 agosto 1811 (noticia del
29 de marzo), provocó la insurrección genera-
lizada de todo el levante del Río de la Plata

contra Montevideo, es decir, que fue peor el re-
medio que la enfermedad. El virrey... manifies-

ta... la correspondencia que entabló con la

Real Audiencia de Buenos Aires acerca de

la unidad a que debe reducirse y contesta-

ción de ésta, Montevideo, 1811; Resultado del

segundo parlamento enviado... a la Junta de

Buenos Aires, Montevideo, 1811; Proclama... a

los fieles españoles americanos de Montevi-

deo, Montevideo, 1811; y la Proclama a los ha-

bitantes de las campiñas de Montevideo,
Montevideo, 20 octubre 1811, que publicó El

Conciso, tomándola de la Gaceta de Lisboa.
Ante la presión revolucionaria, pidió auxilio a
Carlota Joaquina, lo que atrajo un ejército portu-
gués sobre el Uruguay, hecho que obligó al go-
bierno argentino a pactar con Elío, como mal me-
nor, el armisticio del 20 de octubre de 1811, que
no gustó ni a las Cortes, ni a Carlota, ni a Artigas.
Su correspondencia con el almirante de Courcy,
sobre la cuestión del bloqueo de Buenos Aires,
es publicada por Gazeta de Valencia, 7 abril
1812; y Diario de Barcelona, 28 mayo 1812,
lamentablemente sin fecha. Relevado por la Re-
gencia, el 18 de noviembre de 1811 regresó a
España. Denunciado por Antonio Gregorio Fitz-
Gerald, por infracción de Constitución, B. P. en
Diario Mercantil de Cádiz, 8 octubre 1812, ob-
serva que no se le formó juicio de residencia, a
pesar de sus abusos en América, y a las pocas ho-
ras de llegar, fue nombrado general de su cantón.
En efecto, se le nombró general en jefe del Se-
gundo Ejército. Contesta al general Villatte, que
le proponía un canje de prisioneros, Isla de León,
22 abril 1812, en sentido negativo, porque los
franceses son monstruos, los españoles luchan
por su suelo, su rey legítimo y su religión, y los
prisioneros españoles son esclavos, y no prisio-
neros. Lo único que puede ofrecer es un millón
de españoles dispuestos a morir si con ello se lle-
van también al otro mundo a otro número igual
de usurpadores (El Redactor General, 24 abril
1812, en donde se le llama Juan Francisco; Ga-

zeta de Aragón, 6 junio 1812). En virtud del
bando de Murcia, 26 marzo 1813, para evitar la
repetición del contagio, ordena el expurgo y fu-
migación detallada de todos los pueblos que lo
habían sufrido en las provincias de Murcia y Va-
lencia. Se basa para ello en la autoridad científi-
ca de los médicos Tomás Lanuza, Hilario Torres,
Antonio Hernández y Domingo Bover. Todos
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ellos son elogiados superlativamente por «El
amigo de la humanidad», pero especialmente
Elío es declarado bienhechor de la humanidad,
genio benéfico e inmortal. Uno sospecha si este
desmedido elogio no estará pensado para en-
cumbrarle y dejarle apto para cumplir un gran
papel reaccionario. Me parece que en la fecha es
imposible que se pensase ya en la del 4 de mayo
de 1814, pero acaso se le preparaba para lo que
aportase el futuro. («El amigo de la humanidad»,
en El Imparcial, 9 y 11 abril 1813; el bando en
el nº 100). Su intimación al Gobierno de Tortosa,
Vinaroz, 9 marzo 1814, se publica en Gazeta de

Cataluña, 20 marzo 1814, y en Diario Crítico

General de Sevilla, 24 marzo 1814. Nombrado
capitán general de Valencia, se pronuncia desde
este puesto por el absolutismo de Fernando VII,
al que saludó con un Discurso en la Jaquesa
(Aragón), en el que implora la justicia del rey
contra el sistema constitucional, 15 abril 1814,
publicado el mismo año en Valencia, actitud que
llevó al decreto del 4 de mayo de 1814. Elío per-
siguió, torturó y mató. No obstante, el 1 de julio
de 1814 fue detenido y encerrado en la ciudade-
la de Valencia, en virtud de una orden del rey,
que luego se reveló falsa. Lo comunica él mismo,
Valencia, 8 julio 1814 (Gazeta de Murcia, 12
julio 1814). De este período es su proclama Valen-

cianos honrados, militares fieles, mis compa-

ñeros de armas, Valencia, 20 enero 1819. La
revolución de 1820 le depuso, encerrándole de
nuevo en la ciudadela de Valencia, pero esta vez
la cosa era más seria. Morillo, en su oficio de Ma-
drid, 1 junio 1821, informa que la causa estaba
en Valencia a cargo del juez de primera instancia
Martín Serrano, quien lo condenó a la pena ordi-
naria de garrote. El fallo sube ahora a la aproba-
ción de la Audiencia Territorial (Diario Gadita-

no, 7 junio 1821). Los artilleros sublevados en
mayo de 1822 le proclamaron su jefe. El Telégra-

fo, recogido por el Diario Gaditano, dice que
«después de la salida del correo del día 2 [junio
1822] se encontró a Elío en el cuarto del goberna-
dor debajo de una trampa secreta que había en el
suelo [sic]; le acompañaban dos artilleros, tenía
dos cajas de duros y varios papeles de mucha
consideración, y entre ellos el santo y seña del
día 27; y un libro, primorosamente encuaderna-
do, que decía en la portada Modo de formar

una revolución en un reino» (Diario Gadi-

tano, 18 junio 1822). Aunque no se demostró

su culpabilidad en el levantamiento de los artille-
ros, los liberales aprovecharon la ocasión para
sentenciarle a muerte, desde la cárcel escribió
un Manifiesto publicado en Valencia, 1823, y dar-
le garrote, víctima de la guerra civil que él mismo
había desencadenado. Poseía las grandes cruces
de San Fernando, 1815; de Isabel la Católica,
1817; de Carlos III, 1818; y de San Hermenegildo,
1819. Se había casado con Lorenza de Leyzaur. La
Junta de Oyarzun ordenó el 12 de mayo de 1823
que su nombre figurase constantemente en la lis-
ta de los generales y en la de las grandes cruces
de Carlos III y de San Fernando, y que mientras
viviese su viuda se le pagase el sueldo íntegro de
su marido. (Minguet 1922; Gil Novales 1975b; Dic-
cionario Historia 1968; El Conciso, 16 febrero
1811 y 28 mayo 1811; Diario de Barcelona, cit.;
Diario Mercantil de Cádiz, cit.; El Imparcial,
cit.; Gazeta de Murcia, cit.; Diario Gadita-

no, cit.; Lynch 1973; Moya 1912; Roselló 1820;
Palau y Dulcet 1948 y 1990; Boletín de la Junta

Provisional de Gobierno de España e Indias

que gobierna el reino durante el cautiverio del

rey nuestro señor, 14 mayo 1823)

Eliso Barcineo. Cf. Riego, Miguel del.

Eliza, Francisco. Capitán de fragata, 1794; de
navío, 1809-1823.

Eliza, José. Gobernador del castillo de Santi
Petri, 1817-1821.

Elizalde, Antonio. Cadete en el Colegio de Ma-
llorca, 5 marzo 1811; teniente de Artillería, 3
mayo 1814, destinado en Andalucía. En 1816 y
1817 fue trasladado a los presidios menores, y de
1818 a 1823 fue subteniente tercero de la com-
pañía de Cadetes de Segovia. El 31 de marzo de
1823 ascendió a capitán, siendo destinado al
ejército de Extremadura. Purificado en octubre
de 1826, indefinido en Cádiz, se le propone para
el ascenso que le corresponde por antigüedad y
se le destina al batallón de Sevilla. El 20 de junio
de 1833 se gradúa de teniente coronel, y el 30
de octubre de 1834 recibe la gran cruz de San
Hermenegildo. Comandante de batallón, 20
mayo 1839, destinado en el Ejército del Norte.
Retirado en Sevilla, solicita en septiembre de
1848 licencia para casarse con Manuela Sabona.
(AGMS)
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Elizalde, Bernardo. Director de Provisiones, en
1809 se sabe que estuvo preso, pero se ignora la
causa. No quiso firmar el oficio que su compañe-
ro Clemente Rodríguez envía al ministro de Ha-
cienda, Cádiz, 21 mayo 1811, sobre que las Cor-
tes nombren una comisión para estudiar el ramo
de Provisiones. Intendente de Cádiz, noviembre
1813-1814, el 9 de mayo de 1814 firma Manifies-

to de la Diputación Provincial, Cádiz, 1814, en
el que, rechazando los sucesos de Sevilla, todavía
creen poder hablar sus miembros en nombre de
la religión, la patria, la Constitución y el rey. El
20 de mayo de 1814 da la orden para que en el
papel sellado se tache la referencia a la monar-
quía constitucional, y se añada la frase «Téngase
por no válido lo tachado» (orden publicada en
Mercurio Gaditano, 21 mayo 1814). Miembro
de la Sociedad Económica de Cádiz, 17 marzo
1817. Intendente de Canarias, 1820; de Córdoba
y en comisión de Segovia, 1821. Nombrado de
Extremadura en 1821, se suscitan problemas
porque los constitucionales le consideran expul-
sado de Cádiz por servil. No se aclara el asunto.
Figura todavía en 1839 en clase suprimida.
(AGMS; AHN, Estado, leg. 14 A; El Redactor

General, 2 noviembre 1813; Riaño de la Iglesia
2004; Acta 1830b; Mercurio Gaditano, cit.)

Elizalde, Dr. Autor de Los sueños, Madrid, 15
noviembre 1822, sin pie de imprenta. Parece difí-
cil que sea Miguel de Elizalde y Urdiroz, dada la
fecha del fallecimiento de éste. (Palau y Dulcet
1948 y 1990)

Elizalde, Fermín de. Comerciante de Cádiz, de
origen navarro, y vicepresidente de su Junta
de Gobierno, que concurrió con 15.000 pesos
fuertes al empréstito reintegrable de un millón,
convocado por S. M. el 10 de abril de 1809 a tra-
vés del Consulado, cuya Lista publicó éste en ju-
nio. Vocal de la Junta gaditana, 29 mayo 1810
(sección de Política, 5 junio 1810). Vivía en la ca-
lle del Consulado Viejo, nº 43, cerca del puerto,
en el barrio de las grandes casas de comercio
extranjeras (allí acogió a Antonio Larrazábal, di-
putado por Guatemala). En las elecciones a com-
promisario en la parroquia de Nuestra Señora del
Rosario, Cádiz, 24 julio 1810, obtuvo once votos.
Fue uno de los nueve hombres buenos elegidos
el 12 de agosto de 1810 para la elección ulterior
del diputado de Cádiz. Obtuvo 31 votos. Regidor

de Cádiz, cesa en diciembre de 1812, y es de
nuevo elegido el 2 de agosto de 1813 diputado
por Cádiz a las Cortes de 1813. Después de 1823,
durante la ocupación francesa de Cádiz, fue uno
de los obligados a dar alojamiento a los oficiales
extranjeros. (Riaño de la Iglesia 2004; Diario

Mercantil de Cádiz, 30 mayo, 9 junio, 27 julio y
21 agosto 1810; El Redactor General, 3 agos-
to y 29 diciembre 1812; Rieu-Millan 1990; Bu-
trón 1996)

Elizalde, José de. Portero de la secretaría del Mi-
nisterio de Hacienda, en Cádiz, a quien le tocó
una caja de oro esmaltada y guarnecida de per-
las, que se rifó con el undécimo sorteo de la Lo-
tería nacional. (Diario Mercantil de Cádiz, 26
noviembre 1812)

Elizalde, Juan Manuel. Magistrado de la Audien-
cia de Manila, 1819. 

Elizalde, Pedro Ciríaco (? - El Ferrol, 15 abril
1824). Nacido en Navarra, ingresó en el Ejército
en 1788, siendo en 1802 cirujano del primer ba-
tallón de Infantería de Nueva España. El 28
de agosto de 1804 es destinado al regimiento de
Dragones de España, en México. El 1 de diciem-
bre de 1811 es nombrado cirujano consultor. El
15 de mayo de 1816 figura como ex consultor del
ejército de Nueva España, solicita su retiro con
sueldo, y su agregación al Estado Mayor de La
Coruña. Se le concede el 7 de junio de 1816. So-
ciedad Patriótica de El Ferrol, 29 septiembre
1820. Casado con Andrea Fabal. (AGMS)

Elizalde, Pío. Director de Provisiones del Segundo
Ejército durante la Guerra de la Independencia,
promovido a director general de Provisiones, jun-
to con Juan José Marcó del Pont, por resolución
de 5 de junio de 1814. Intendente de ejército,
1816-1823.

Elizalde y Urdiroz, Miguel (? - Madrid, h. 1818).
Navarro, novicio jesuita al tiempo de la expul-
sión, 1767, gran polemista antijansenista. Bajo el
anagrama de Guillermo Díaz Luzeredi publicó
Descuidos del Dr. D. Joaquín Lorenzo Villa-

nueva... en su obra: «De la lección de la Sagrada

Escritura en lenguas vulgares», Pamplona,
1793. No es suya la Conciliación político-cristia-

na del sí y del no, Cádiz, 1811-1813, aunque

Elizalde, Bernardo
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aparece como uno de los personajes (el autor es
Justo Pastor Pérez). En 1814, a la vuelta de los
ignacianos, pudo al fin ser jesuita. Publicó Diser-

tación a favor de la Suprema Autoridad del

Romano Pontífice sobre todos los concilios,
Pamplona, 1815; y Sermón que en la solemne

función de acción de gracias a Dios por el feliz

restablecimiento de la ínclita religión de la

Compañía de Jesús, Pamplona, 1815. Murió casi
octogenario en la casa del noviciado de la Compa-
ñía en Madrid. (Palau y Dulcet 1948 y 1990; Ramí-
rez Aledón 1996b; Tomsich 1972)

Elizondo, José. Secretario de la clase de Agri-
cultura de la Sociedad Económica Matritense,
1818-1819; contador suplente de la citada socie-
dad, en 1819. 

Elizondo, Pedro de. Autor de un artículo en el
nº 22 de El Gorro, comentado por A. M. R. en
Diario Gaditano, 30 junio 1822. Elizondo se
queja de que su abuelo y tíos fueron sorprendi-
dos para dejar sus caudales a disposición de va-
rios canónigos de esta santa iglesia, que funda-
ron después de haberlos usufructuado a su
placer, así patronatos como capellanías. A. M.
R. le hace observar que no ha detallado esas
fundaciones, que seguramente ignoran los ca-
nónigos actuales, por lo que no les es posible
vindicar el honor de sus predecesores, como
tampoco hablar de los progresos del pleito ini-
ciado por su difunto padre para anular la funda-
ción de un patronato. Solamente les consta que
después de enajenadas las fincas del patronato,
en virtud de reales órdenes salió dicho señor pi-
diendo los autos, que obtuvo por decisión del
juez civil, después de que hubiese acreditado su
personalidad y parentesco con la fundadora.
Ésta lo dejó dicho en su testamento y últimas
disposiciones (sic), que no fueron cumplidas
por ningún lectoral, sino por sus albaceas fidei-
comisarios, entre los que sólo había dos ecle-
siásticos, pues los otros dos eran comerciantes,
de excelente reputación en esta plaza. (La mala
calidad de la fotocopia que sigo me impide pre-
cisar más, pero está claro que Elizondo reivindi-
ca la propiedad de unas fincas, o su importe,
mientras que A. M. R. sostiene la validez de lo
realizado, por serlo el testamento y por la hon-
radez acrisolada de quienes lo hicieron cum-
plir)

Ellacuriaga, Juan José de. Miembro de la Milicia
Nacional Voluntaria de Bilbao que, en abril 1821,
formó parte de una columna volante desplazada
a Galdácano para detener a los realistas alaveses
que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard 1905)

Elola, Antonio de. Secretario de la Capitanía Ge-
neral de Cataluña, abril 1808, comisario ordena-
dor honorario, contador del ejército de Cataluña, el
15 de julio de 1809 obtiene licencia para ca-
sarse con María Mercedes Eulalia de Mora y de
Peguera, hija de los marqueses de Llió. Inten-
dente de Murcia en comisión e interino del ejér-
cito de Mallorca, 1812. Autor de Satisfacción

preventiva de su proceder, que ofrece al Excmo.

Sr. marqués de Coupigny, al digno comercio

y al respetable público, para cuando aparez-

can los escritos anunciados en respuesta de

la demostración publicada por S. E. la Junta

Superior Provincial en el anticipo de 100 du-

ros pedido por dicho superior jefe a los co-

merciantes de esta isla, Palma, 1812; y de
España y el español a presencia de las Cortes,
folleto enviado a éstas en 1813. En abril de 1813
es nombrado miembro de la Comisión de Consti-
tución Militar. Intendente de ejército, 1816-1823;
y en Murcia, 1817-1818; jubilado en 1822; director
de la Sociedad Económica de Murcia, 1817-1819;
miembro de la Sociedad Económica de Cádiz, 18
febrero 1819 (ausente en 1830); caballero de
Carlos III; supernumerario de la Asamblea Su-
prema de la Orden, 1822-1823. Vuelve a figurar
como intendente de ejército, 1826-1832. (AGMS;
Diario Mercantil de Cádiz, 14 mayo 1808; Dia-

rio de las Sesiones de Cortes, sesión nº 615, 21
julio 1812; Bover 1868; Oliver 1901; El Redactor

General, 24 abril 1813; Acta 1830b; cat. 109 Els
Gnoms, 1998)

Elola, Juan José. Alto empleado de la Adminis-
tración de Mallorca, vocal de su Junta, 30 mayo
1808. (Ferrer Flórez 1997)

Elola, Pedro (Orihuela, 1758 - Cadete, 4 marzo
1774). Estudió en la Academia Militar de Barce-
lona, se halló en el bloqueo de Gibraltar, en la re-
conquista de Menorca, como subteniente de Ca-
zadores. El 11 de octubre de 1781 fue herido y
hecho prisionero. Teniente después del regi-
miento de Infantería de América, se casó con
una hija del coronel graduado José de Miguel, del
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regimiento de Infantería de Milán, María Josefa
de Miguel, natural de La Coruña, con la que tuvo
por lo menos un hijo. Combatió en la guerra de
1793 contra la República Francesa. En 1796 era
coronel vivo de Infantería, y en 1798 intendente
de provincia. En 1808 se hallaba en Zaragoza sin
destino. Inmediatamente se convirtió en uno de
los defensores de Zaragoza en el primer sitio,
distinguiéndose el 15 de junio de 1808 en la de-
fensa de las puertas. Al acabar el primer sitio,
Palafox le envió a organizar las fuerzas del Bajo
Aragón, con título de jefe superior de Alcañiz,
Daroca, Teruel y Albarracín. Allí formó el Cordón
de Calanda, cuerpo de guerrillas muy eficaz pa-
gado por las personas pudientes de la región.
Francisco Palafox, como representante de la
Junta Central, le ascendió por ello a mariscal de
campo, Calanda, 27 diciembre 1808, pero el
nombramiento no fue revalidado, y sí el de inten-
dente honorario de ejército, 6 octubre 1809. El
26 de enero de 1810 era director general de par-
tidas de guerrilla, el 26 de julio de 1810, inten-
dente de ejército efectivo, y el 16 de septiembre
del mismo año, consejero de Hacienda. Según El

Conciso, 10 noviembre 1810, noticioso de que
las Cortes habían nombrado una comisión para
proponer el arreglo de las guerrillas, se ofrece
para la misma, dada la experiencia que tiene en
la materia. Falleció antes de agosto de 1814. (La
Sala Valdés 1908; AGMS; El Conciso, cit.)

Elola, Pedro. Alumno de la Academia Militar ga-
ditana, que obtuvo un bueno en los exámenes del
3 de noviembre de 1811. Pudiera ser hijo del an-
terior. (El Redactor General, 8 noviembre 1811)

Elola y López, José de. Magistrado de la Audien-
cia de Mallorca, 1804; en 1808 se hallaba en Ma-
hón, luego pasó a Cataluña, vocal de la Junta de
Tarragona, julio 1808. Se dice que el 23 de di-
ciembre de 1808 salió de Madrid disfrazado
de manchego (Gazeta de Valencia, 17 enero
1809). Fue comisionado de la Junta Central en
Galicia, 1809; auditor de Guerra y juez de Policía
en el ejército de Sierra Morena, puesto a disposi-
ción del administrador de Correos de La Caroli-
na, 1809; trabajó también en Cádiz y en Valencia,
para cuya Audiencia le nombró Suchet el 21 de
marzo de 1812 (Gazeta de Valencia, 31 marzo
1812). El 31 de marzo le nombró para la Junta de
Sanidad (Gazeta de Valencia, 14 abril 1812).

Según una versión afrancesada, llegó a hacerse
fastidioso por su oficiosidad servil; pero por sus
prevaricaciones, fue conducido a la fortaleza de
Jaca, de donde se fugó, y en agosto de 1812 apa-
rece en Valdepeñas. La Gazeta de La Mancha,
artículo fechado a 22 de agosto, dice que Elola
trajo la noticia de la derrota francesa en Rusia,
ocurrida en mayo (citado, para negarlo, en Gaze-

ta de Valencia, 2 octubre 1812). Magistrado de la
de Sevilla, en la que pasa de la Sala del Crimen a
la Primera, 1813; y su presidente el mismo año.
«El amante de la justicia» dice que se han envia-
do grandes sumas de Sevilla a Cádiz y a la Isla de
León, para conseguir su destitución, precisamen-
te por su carácter constitucional (Diario Crítico

General de Sevilla, 19 noviembre 1813). Otro ar-
tículo en Diario Crítico General de Sevilla, 26
enero 1814, lamenta que haya dejado la Sala del
Crimen, por su eficacia en ella. Decano-regente de
la Audiencia en 1822. Autor de Representación

documentada al Supremo Congreso, con moti-

vo de haber pasado la Regencia del Reino a la

decisión de S. M. un expediente en que solici-

ta se le traslade con su antigüedad a la Au-

diencia de Sevilla, Cádiz, 1813, en la que explica
su conducta política; y Estado de la Audiencia

Constitucional de Sevilla en el día 2 de enero

de 1822, Sevilla, 1822. Fue destituido, pero las
Cortes le restablecieron en su puesto el 28 de mar-
zo de 1822, con cuyo motivo el 2 de abril, a expen-
sas de un descamisado, la música del heroico re-
gimiento de Mallorca fue a su casa, en la calle de
San Eloy, y se cantaron canciones patrióticas. La
esposa de Elola obsequió a la música y concurren-
tes con un abundante refresco. Luego, en el café
exaltado del Turco, se sirvieron dos ponches a la
citada música, repitiéndose las canciones y los Vi-

vas al Congreso, a la Constitución, etc. (Bofarull
1886, I, p. 119; Palau y Dulcet 1948 y 1990; BNE,
Manuscrito, 7251, f. 163-163v; AHN, Estado,
leg. 32, doc. 145 y leg. 38 D; El Redactor General,
28 septiembre 1813; Diario Crítico General de

Sevilla, cit.; Diario Gaditano, 16 abril 1822)

Elordui. Cf. Elorduy. 

Elorduy, José. Comandante del regimiento de
Lusitania, 8 de Caballería ligera, 1815-1821.

Elorduy, José Jenaro de. Miembro de la Milicia
Nacional Voluntaria de Bilbao que, en abril de

Elola, Pedro
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1821, formó parte de una columna volante des-
plazada a Galdácano para detener a los realistas
alaveses que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard
1905)

Elorduy, Manuel (Algeciras, h. 1775 - ?). Ingresó
como cadete en el Ejército el 1 de junio de 1787,
haciendo la guerra contra la República Francesa,
1793-1795, en el regimiento de Húsares Reales
de Granada, encargándose al mismo tiempo de la
instrucción y organización del batallón de Volun-
tarios de Barbastro (escrito Valbastro). Coman-
dante del mismo regimiento de Húsares, llevado
a Cataluña el 5 de octubre de 1808 con Teodoro
Reding. Coronel destinado a Buenos Aires, 22 fe-
brero 1810, se queda sin embargo en la penínsu-
la. Aunque consta que el 14 de agosto de 1813
vuelve a su anterior empleo, al parecer tampoco
esta vez pasó a América, siendo confirmado en el
grado de coronel el 30 de mayo de 1815. Tenien-
te coronel del regimiento de Sagunto, 6 de Caba-
llería ligera, 1817-1820. Casado con María Joa-
quina Traggia, ya se había separado de ella en
1818: María Joaquina había criado un niño, del
que se decía que era hijo de Francisco Serrano,
cosa que la interesada negaba. No aparece claro
si se trata de un hijo fuera del matrimonio; sea
como sea la señora el 23 de enero de 1819 se
queja de abandono, no afectivo, sino económico.
Elorduy el 21 de agosto de 1821 niega la veraci-
dad de este alegato. El 1 de enero de 1820 se
encontraba en Madrid, en su regimiento de Sa-
gunto, pero el día 4 de enero pasó al regimiento
de Pavía, en Barcelona, y el 5 de marzo de 1820
fue destituido por sus propios compañeros de
Pavía por haber manifestado su oposición a que
se jurase la Constitución. Tuvo que ocultarse du-
rante unos días, pues según alega, su vida corría
peligro, y después se marchó a Madrid disfraza-
do de carretero. En Madrid se le destinó al regi-
miento de la Reina, 2 de Caballería ligera. El 28
de septiembre de 1820 pasó a la tenencia coro-
nela del segundo regimiento de Coraceros, con
residencia en Fermoselle (Zamora), pero en ju-
nio de 1821 volvió al regimiento de la Reina. El
8 de mayo de 1822 fue nombrado primer co-
mandante de la Milicia Provincial de Astorga,
puesto en el que siguió durante 1823. Acusado
de comunero, se le hace responsable de la muer-
te de dieciséis absolutistas, entre ellos cinco cu-
ras, el 13 de agosto de 1823. Escribe su Relación

histórica sobre la conducta política y militar

de dicho coronel, que fecha en Medina del Po-
mar (Burgos), 1 octubre 1824, que se conserva
manuscrita. Aunque en ella no aparece nada so-
bre el 13 de agosto de 1823, quedó con licencia
indefinida en Medina de Pomar, siendo impurifi-
cado en primera instancia el 4 de diciembre de
1826. Ignoro por qué el 1 de enero de 1827 se ha-
llaba arrestado en Santiago. Impurificado en am-
bas instancias, alcanzó la purificación por gracia
especial de S. M., y con ella el retiro en la corte,
el 16 de noviembre de 1830, acaso por la inter-
vención de su hermano José María. Gran cruz
de San Hermenegildo, 21 enero 1832. Arrestado
en prisiones militares, ignoro los motivos, se so-
bresee el 3 de enero de 1837. El de 26 mayo de
1837 se le deniega la vuelta al servicio activo,
pero se indica que se le tenga presente para un
destino de plaza correspondiente a su clase.
(AGMS; Gazeta de Zaragoza, 25 octubre 1808;
Ferro 1944)

Elorduy, Ventura de. Intendente de ejército,
1811-1826.

Elorduy y de Sardén, José María (Huelva, 1780 -
?). Hijo de un coronel de Caballería, cadete en
1793, capitán en 1808, tomó parte en la Guerra
de la Independencia, hallándose sucesivamente
en Ventas de Lapiche, Toledo, Aranjuez, Almona-
cid, Ocaña, Almendralejo, Villafranca, y en 1811,
Puente de Évora, Badajoz, Albuera, Niebla, Arro-
yo del Puerco, y en 1814 en Zamora, y en 1815
en Palencia. Comandante del regimiento de Lu-
sitania, 8 de Caballería ligera, 1815-1821. Agre-
gado al Estado Mayor de Madrid, gran cruz de
San Hermenegildo, varias cruces de distinción,
secretario de la Junta de Generales en 1823. Pu-
rificado en 1826. Nombrado en 1829 oficial del
archivo de la Secretaría de Guerra. (AGMS)

Elorga, Mateo (Elizondo, Navarra, h. 1776 - ?,
1811). Fusilado por los franceses por haber
desertado sucesivamente del ejército español y
del ejército francés. (Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, 24 septiembre
1811)

Elorrieta, Juan de. Cabo segundo de la Guardia
de Honor y Vigilancia, Bilbao, abril 1823. (Guiard
1905)
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Elorza, Ignacio Vicente. Secretario del corregi-
miento de Guipúzcoa, 1831. (Múzquiz 1831)

Elorza y Aguirre, Francisco Antonio (Araoz, Oña-
te, Guipúzcoa, 3 enero 1798 - Madrid, 3 noviembre
1873). Ingresó en el Colegio de Artillería en junio
de 1811, y ascendió a subteniente en julio de 1814.
De 1820 a 1823 sirvió en el ejército constitucional,
teniendo que emigrar en este último año. Viajó por
Europa especializándose en fundiciones de hierro.
En marzo de 1829 regresó a España, encargándo-
se de la ferrería La Concepción, río Verde, en
Marbella. Dirigió también la fábrica sevillana del
Pedroso, y publicó Memoria que en la sesión ce-

lebrada el 31 de enero de 1832 por los socios de

la Compañía de Minas del Pedroso leyó su di-

rector, Sevilla, 1832; de 1845 a 1867 dirigió la fábri-
ca de Trubia, a la que remozó completamente; pero
siguió teniendo algún contacto con las realizacio-
nes andaluzas. Coronel de ejército en 1847, briga-
dier en septiembre de 1852, coronel de Artillería en
febrero de 1855, brigadier de Artillería en febrero
de 1863; mariscal de campo, enero 1864. Publicó
Consideraciones sobre la marcha de la fábrica

de Trubia, desde su establecimiento en 1844

hasta fines de octubre de 1860, Madrid, 1861; y
en colaboración con Augusto Plasencia, Memoria

sobre las experiencias verificadas en Lieja con

el bronce fosforoso, Madrid, 1870; y Noticias va-

rias sobre la Artillería en varias naciones,
Madrid, 1871. Poseía la gran cruz de San Herme-
negildo y la del Mérito Militar Blanca y era gran
oficial de la de San Mauricio y San Lázaro de Italia.
(Carrasco y Sayz 1901; Alcalá-Zamora 1974a; cat.
A. Mateos, abril 1997; García Montoro 1997; Palau
y Dulcet 1948 y 1990)

Elphistone Fleming, Carlos. Brigadier de Marina,
1809 o 1811-1827.

Eltil, Antonio Ambrosio. Escribano de Huesca,
miembro de su Tertulia Patriótica, 1821; perse-
guido en 1823. (Gil Novales 1990a)

Elvira, Francisco. Vecino de Getafe. En enero de
1821, junto a Eleuterio Ruiz, consiguió robar a
varios arrieros hasta que fue detenido y herido
gravemente.

Elvira, Juan. Soldado de la segunda compañía,
segundo batallón, del regimiento de Fernando VII,

llamado a declarar por el alcalde Matías He-
rrero Prieto el 1 de febrero de 1825, en la cau-
sa de Vinuesa. (Diario de Madrid, 2 febrero
1825)

Elvira, fray León. Autor y traductor de Compen-

dio histórico de la vida de santa Rosa de

Lima, con un apéndice de la Gloria póstuma

de la misma santa, sacado del que escribió el

P. Leonardo Hansen, Valladolid, 1828. (Palau y
Dulcet 1948 y 1990)

Embeita, Martín. Comerciante, de origen bilbaí-
no, propietario de un comercio de modas en
Madrid, afrancesado en la Guerra de la Inde-
pendencia, y emigrado a Francia. (Barbastro
1993)

Embeita, Máximo Gregorio de. Miembro de la
Milicia Nacional Voluntaria que, en abril de 1821,
formó parte de una columna volante desplazada
a Galdácano para detener a los realistas alaveses
que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard 1905)

Embid, marqués de. Cf. Ruiz de Molina, Joaquín. 

Embite, Salustiano Andrés de (Sedavín, ¿Valen-
cia?, h. 1778 - ?). Abandona su carrera de aboga-
do de los Reales Consejos para sentar plaza de
voluntario distinguido el 1 de junio de 1808, as-
cendiendo a capitán del primer batallón de Tira-
dores de Murcia, nombrado por la Junta de Va-
lencia el 24 de julio del mismo año. El 2 de
diciembre de 1808 es herido en Madrid, cuando
cumplía una función de información de las fuer-
zas enemigas; también afirma haberse hecho car-
go de la reanimación de la opinión pública en Es-
paña en favor de la buena causa, a través sobre
todo de proclamas. Se le encargó también averi-
guar el paradero de Andrés Lasauca. En fecha
indeterminada fue hecho prisionero (en una ac-
ción en la provincia de Lérida). Se graduó de te-
niente coronel el 27 de abril de 1809, como pre-
mio a su comisión en Madrid, se le nombró
comandante general de Murcia, y fue purificado
el 11 de febrero de 1814. En febrero de 1815 se
le revalida el empleo de capitán de Tiradores de
Murcia, solicita la gran cruz de San Fernando,
a lo que se le contesta favorablemente el 29 de
noviembre de 1815 y pasa en diciembre al regi-
miento de la Corona. Al mismo tiempo es agente

Elorza, Ignacio Vicente
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fiscal del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
puesto en el que sigue figurando hasta 1823. Se
gradúa de coronel el 12 de agosto de 1819. Se-
cretario de S. M. con ejercicio de decretos, clasi-
ficado como oficial octavo cesante del Ministerio
de la Guerra, el 22 de junio de 1828 se le destina
al negociado de Administración y Hacienda Mili-
tar, y el 31 de mayo de 1830 se le nombra oficial
cuarto, segundo supernumerario de la Secretaría
de Guerra. (AGMS; AHN, Estado, leg. 16, doc. 1
y leg. 43)

Emparán, Miguel José (Azpeitia, Guipúzcoa,
1755 - Granada, abril 1821). Guardia marina, 1770;
teniente de fragata, 1780; teniente coronel,
1788; brigadier, 1810, destinado a América. El vi-
rrey de México le confió el mando de una división
de Caballería. Mariscal de campo, 1812; gran
cruz de San Hermenegildo, 1817. En 1819 fue
destinado al ejército de Extremadura. Éste es
probablemente el Emparán que firma la Repre-

sentación de los generales en favor del resta-
blecimiento de la Inquisición. (AGMS; El Redac-

tor General, 11 julio 1812)

Emparán, Vicente. Brigadier, 1801; mariscal de
campo, 1809-1821; capitán general de Venezue-
la, 26 marzo 1809; gran cruz de San Hermenegil-
do, 1816.

Empecinada, la. Apodo que se dice daba
Francisco Javier Negrete a la mujer de Benito
María Ciria.

Empecinado, el. Cf. Martín Díaz, Juan, y Martín
Díaz, Antonio.

Empecinado, el. Cf. Zorrilla, Francisco. 

Emperador, Tomás. Paga en su casa de Madrid
los recibos de Albert, endosados a Martín
Bahamonde, 1830. (Colección Causas 1865, V;
AMJ, Armario Reservado de Isabel II, leg. 15,
carpeta 1; Gil Novales 1986a)

Empleados de rentas, los. Guerrilleros de Goi-
zueta (Navarra). (Diario Mercantil de Cádiz, 4
marzo 1810)

Ena, Manuel (Ayerbe, Huesca, 1770 - ?). Guardia
marina en 1786, teniente de fragata en 1796,

coronel en 1808. Este último año se halló en los
sitios de Zaragoza. Palafox le encargó el 20 de ju-
nio de 1808 llevar al general Lefebvre su res-
puesta a las intimaciones de éste. Lleva también
a Arias Mon la carta de Palafox, Zaragoza, 26
agosto 1808, en la que le comunica la salida ha-
cia la corte de diputados de Aragón. Después se
halló en Alcañiz, Manresa, Lérida, Utiel y Torto-
sa, ascendiendo a brigadier de Infantería en
1809. Profesor de matemáticas, conoce el italia-
no y entiende el francés. Gobernador militar y
político de Alcañiz (Teruel), 1814-1820. Socio de
la Aragonesa de Amigos del País, académico
de la de San Luis de Zaragoza, caballero de Cala-
trava, gran cruz de San Hermenegildo, posee
también varias cruces de distinción. (AGMS; Ga-

zeta Extraordinaria de Zaragoza, 20 junio
1808; Gazeta de Zaragoza, 27 agosto 1808)

Encima y Piedra, Victoriano (Cádiz, ? - ?). Elec-
to para la Diputación Provincial, por el partido
de Cádiz, 13 septiembre 1813, el 9 de mayo de
1814 firma el Manifiesto de la Diputación Pro-

vincial, Cádiz, 1814, en el que, rechazando los
sucesos de Sevilla, todavía creen poder hablar
sus miembros en nombre de la religión, la patria,
la Constitución y el rey. Miembro de la Sociedad
Económica de Cádiz, 17 marzo 1817, de cuya di-
putación en Madrid era presidente en 1830.
Miembro honorario del Tribunal de la Contadu-
ría, en el Consejo de Hacienda, 1820. Director de
la Real Caja de Amortización, 1830. Ministro
de Hacienda y presidente de hecho hasta la lle-
gada de Cea Bermúdez, 1 octubre 1832. Enemi-
go de la facción, escribió De los sucesos del Real

Sitio de San Ildefonso, o La Granja a fines del

año 1832; de las disposiciones tomadas por el

ministerio que se nombró en 1 de octubre del

mismo año; y de las causas inmediatas del es-

tado actual de España. París, librería de Rosa,
1837 (título que inexplcablemente no figura en
Palau). Tradujo de Enrique Parnell: De la refor-

ma de la Hacienda Pública en Inglaterra, Pa-
rís, 1838, y Madrid, 1848. Era o había sido ma-
són, como tal figura en la novela de Agustín de
Letamendi, Josefina de Comerford, Madrid,
1849, II, p. 40. (Diario Mercantil de Cádiz, 18
septiembre 1813; El Redactor General, 14 sep-
tiembre 1813; Villa-Urrutia 1931, p. 200; Palau y
Dulcet 1948 y 1990; Letamendi 1835; Riaño de la
Iglesia 2004; Acta 1830b)
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Encina, Francisco. Oficial del archivo de la Se-
cretaría de Marina, 1817-1834. Autor de Dis-

curso económico-político dividido en cuatro

puntos, por los que cubrirá la nación sus car-

gas sin tanto gravamen de ella, y a más de un

plus de 321.432.299 reales y 28 maravedís

anuales, Madrid, imp. de la Compañía, 1822.
Puede ser un homónimo. (Cat. Renacimiento,
octubre 1986)

Encina, Juan. Actor del teatro de Sevilla, del que
se habla en Diario de Juan Verdades, 12 febre-
ro 1814. 

Encina, Juan Tomás. Alcalde mayor de Talox y
Monda (Málaga), 1817-1820; juez de primera ins-
tancia de Nerja (Málaga), 1821; juez de primera
instancia de Estepa (Sevilla), 1822; juez de pri-
mera instancia de Huéscar (Granada), 1823.

Encina, Justo. Seudónimo de José Quintana y
Ferrer.

Encina, Luis Gonzaga de la (Canarias, 24 sep-
tiembre 1754 - ?). Autor de Ad alumnos Colle-

gii Seminarii Divi Barth. Civit. Gedicensis…

Oratio in Aulo episcopalis Gedicensis, Cádiz,
1777. Obispo de Arequipa, 9 septiembre 1805. En
1809 residía en Sevilla. Autor de Pastoral… con

motivo de instrucción dada por Napoleón… a

sus emisarios para la América, 2ª ed., 1811.
Elegido patriarca de las Indias y vicario general
de los ejércitos, diciembre 1813, siguió con Edic-

to pastoral formado con el objeto de procurar

la pacificación y bien espiritual y temporal

de su diócesis, de todo el Perú y de toda la

América, Lima, 1815; Oración fúnebre… exe-

quias… fray Juan Bautista Cervera, 11 enero

1782, La Laguna, 1828; Preparatorio para cele-

brar el augusto sacrificio de la Misa, La Lagu-
na, 1828; Rogativa que en Canarias a 2 de

agosto del año de 1808 con motivo del cauti-

verio del Sr. D. Fernando VII puso en castella-

no, La Laguna, 1839. (AHN, Estado, leg. 32,
doc. 30; El Redactor General, 12 diciembre
1813; Guía del Estado Eclesiástico Seglar y

Regular de España, 1816; Palau y Dulcet 1948
y 1990)

Encina, Manuel de la. Abogado del Colegio de
Madrid. En marzo de 1809 fue detenido por

orden del conde de Castelflorido, debido a que
parecieron sospechosos los papeles que llevaba.
Jefe de sección en la Secretaría de Gracia y Jus-
ticia, 1821; secretario interino de Gracia y
Justicia tras la crisis de marzo de 1821; fiscal
del Tribunal Supremo, 1822-1823. (AHN, Esta-

do, leg. 29 G, doc. 193; El Universal Observa-

dor Español, 4 marzo 1821)

Encina, Pantaleón. Escribano de la Comisión de
Venta de Bienes Eclesiásticos en la diócesis
de Ciudad Rodrigo, 1808. (Gazeta de Zaragoza,
14 julio 1808)

Encina Fernández de Mesa, Félix Joaquín de la,

I barón de Santa Bárbara (? - ?, 25 julio 1836).
Obtuvo el título, del reino de Valencia, el 3 de no-
viembre de 1799. Hermano del ayuda de cámara
del infante D. Antonio, Pedro Cisternes, quien le
mandó una carta sobre la situación de Fernando
VII y los infantes en Valençay, fechada a 28 de
junio de 1808. Regidor del Ayuntamiento de Va-
lencia, uno de los que firman la negativa de la
ciudad a rendirse, Valencia, 8 marzo 1810, res-
puesta al oficio que habían recibido de Suchet
(Gazeta de Valencia, 13 marzo 1810). Vocal de
la Comisión de Hacienda, 6 abril 1811 (Gazeta

de la Junta-Congreso del Reino de Valencia,
12 abril 1811). Vocal, por San Felipe, de la Junta
Superior de Valencia, establecida el 1 de julio de
1811 (Gazeta de la Junta Superior del Reino

de Valencia, 5 julio 1811). Primer firmante del
Aviso al público, Valencia, 22 septiembre 1811,
sobre la retirada al interior de la ciudad que ha-
bía decidido hacer Blake (Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, 24 septiembre
1811). (Catálogo Títulos 1951; Diario Mercantil

de Cádiz, 6 agosto 1808; El Conciso, 14 octubre
1811; Diario de Barcelona, 15 octubre 1811)

Encinares, marqués de. Cf. López y López,
Martín. 

Encinilla, Antonio. Cf. Fernández de Encinillas,
Antonino. 

Encinillas, Antonio. Cf. Fernández de Encinillas,
Antonino.

Enciso Castrillón, Félix. Autor de Poema de la

poesía, Madrid, 1799; adaptador posiblemente

Encina, Francisco
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de Florián, Juanito y Coleta o El pleito del mar-

quesado, Madrid, 1799 (firma D. F. M. E. y C.);
autor de La Dorotea, Madrid, 1804; Las conver-

saciones de mi viaje, Madrid, 1805, 3 vols.
Pudiera ser suya El delirio paternal, «comedia
llorona» estrenada en Madrid, 1806, y publicada
en Valencia, 1816. Sigue con Aviso a los casados,
Madrid, 1808; El divorcio por amor, Madrid,
1808; Marica la del puchero, Madrid, 1808; El

sueño, drama en un acto, Madrid, 1808; el saine-
te El sermón sin fruto, o sea José Botellas en

el Ayuntamiento de Logroño, Madrid, 1808; La

defensa de Gerona, Madrid, 1808; Las vísperas

sicilianas, Madrid, 1808. Tradujo del francés El

sordo en la posada, drama en dos actos, Ma-
drid, 1808; Cádiz, 1811; y Valencia, 1816, repre-
sentado también como ópera bufa en un acto en
los Caños del Peral, con el título El sordo fingi-

do o en la posada (Gazeta de Madrid, 3 julio
1808). Publicó Rasgo poético al traje verdade-

ramente nacional con que la imperial y coro-

nada villa de Madrid celebra la proclamación

de nuestro muy amado soberano el señor don

Fernando VII, Cádiz, 1808; y Al patriotismo y

valor de los defensores de Fernando y la Es-

paña, romance heroico, Madrid, s. a. El Diario

de Madrid, 8 octubre 1808, y la Gazeta de Ma-

drid, 11 octubre 1811, anuncian dos tomos de
comedias: I. El distraído; La Dorotea y El recon-

ciliador; II. Marica la del puchero; El opresor de

su familia; Aviso a los casados y Mentira contra

mentira. La comedia La defensa de Valencia y

castigo de traidores, en cuatro actos, se repre-
sentó en el teatro de la Cruz, Madrid, el 29 de oc-
tubre de 1808, y fue reimpresa en Cádiz, 1808, y
en Valencia, aquí con el título invertido, El es-

carmiento de traidores y defensa de Valencia,
1809 (pero se anuncia en la Gazeta de Valencia,
13 julio 1810, con el primer título). También
Sueños hay que lecciones son, en la que defen-
día el orden establecido, por lo que fue elogiada
por los afrancesados. Ya en Cádiz, siguió con el
estudio Noticia exacta de lo ocurrido en la

plaza de Cádiz e Isla de León desde que el

ejército enemigo ocupó la ciudad de Sevilla,
Cádiz, 1809, 5 vols.; Las cuatro columnas del

trono español, Cádiz, 1809, opereta alegórica
cantada en el teatro de Cádiz el 30 de mayo de
1809 para celebrar los días de Fernando VII; Una

fineza de Inglaterra o sea la libertad de las tro-

pas españolas que estaban en el norte, Cádiz,

1809, drama en tres actos dedicado a Diego Duff,
representado en el teatro de Cádiz el 4 de junio
de 1809, para celebrar los días de Jorge III. Edi-
tor, junto con Mariano Carnerero, de Tertulia

Patriótica de Cádiz, 17 octubre 1810 - 15 fe-
brero 1811. En el Diario Mercantil de Cádiz,
22 y 23 febrero 1811, publicaron los dos socios
un artículo a favor de Calvo de Rozas y de las
Cortes, fechado en Cádiz a 3 de febrero. En agos-
to de 1811, cuando Fernández Sardino fue dete-
nido, se encargó de la edición por cuadernos de
los Apuntes sobre el bien y el mal de España

del abate Gándara. Siguió Enciso con Seguir dos

liebres a un tiempo es quedarse sin ninguna,
representada en Cádiz, en 1813, con la traduc-
ción de las Obras completas de Mrs. Bennet, 14
vols., Madrid, 1813-1820; y con La comedia de

repente, 1814; El teatro sin actores, 1814; El

joven de sesenta años, comedia en un acto, tra-
ducida, Madrid, 1815. En 1816 refundió la come-
dia de Moreto Persecuciones y amparos del

príncipe Segismundo. Publica, de Mrs. Bennet,
Ana o la heredera del País de Gales, 4 vols.,
Madrid, 1818-1819. Profesor del Seminario de
Nobles de Madrid, escribió Cantata que a nom-

bre del Real Seminario de Nobles de Madrid

ofrece a los Reales Pies de la Reina N. S. en ce-

lebridad de su feliz llegada a España, Madrid,
1819, profesor también de humanidades del Se-
minario de Vergara; escribió para sus alumnos
Nomenclatura de las Bellas Artes, Madrid, 1820;
y su última traducción de Mrs. Bennet, Rosa o la

niña mendiga, Madrid, 1819-1820. Profesor
del Conservatorio de Música de María Cristina,
profesor de la Universidad de Vergara y des-
pués de la Universidad Central, siguió con Princi-

pios de Literatura, Madrid, 1832; Los enre-

dos de un curioso, Madrid, 1832, melodrama en
dos actos, estrenado en el Conservatorio, con el
que se quería solemnizar el nacimiento de la in-
fanta Luisa Fernanda, hermana de Isabel II (mú-
sica de Pedro Albéniz, Francisco Piermarini,
Baltasar Saldoni y Ramón Carnicer). Siguió El

amor por el tejado, Madrid, 1833, refundición
de Álvaro Cubillo. El 8 de julio de 1835 fue nom-
brado catedrático de Retórica y Poética en los
Estudios de San Isidro de Madrid. Tradujo a M. L.
A. Macarel: Elementos de Derecho Político, Ma-
drid, Yenes, 1838 (nueva edición, Madrid, 1843);
y al príncipe Luis Napoleón Bonaparte, Ideas

napoleónicas, Madrid, Viuda de Calleja, 1839;
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y publicó Oración inaugural que el día 19 de

octubre de 1839 dijo en la Universidad Li-

teraria de esta corte, Madrid, 1839; Lecciones y

modelos de elocuencia sagrada y forense, Ma-
drid, 1840. Riaño conjetura que a veces firmó
Tirso de Cepira. (Palau y Dulcet 1948 y 1990,
bajo las rúbricas de Castrillón Enciso y Bennet, y
en el Índice; Riaño de la Iglesia 2004; Ovilo 1859;
Larraz 1988; Subirá 1949; Cotarelo 1934; Diario

de Barcelona, 5 noviembre 1811; Diario Mer-

cantil de Cádiz, cit.; El Redactor General, 23
junio 1813; Simón Díaz 1959; Sepúlveda 1924;
cat. J. Martínez, noviembre 1992; cat. 73 Els
Gnoms)

Enciso Rodríguez Castrillón, Félix María. Cf.
Enciso Castrillón, Félix María. 

Endaya, Vicente José de. Miembro de la Milicia
Nacional Voluntaria de Bilbao que, en abril de
1821, formó parte de una columna volante des-
plazada a Galdácano para detener a los realistas
alaveses que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard
1905)

Endemaño, Manuel de. Miembro de la Milicia Na-
cional Voluntaria de Bilbao que, en abril de 1821,
formó parte de una columna volante desplazada
a Galdácano para detener a los realistas alaveses
que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard 1905)

Endériz, Antonio. Comisario ordenador honora-
rio, 1820-1823.

Enemigo de los tiranos, el. Cf. Correa, Diego.

Enestrosa, Juan. Cf. Henestrosa, Juan.

Engracia, Carlos. Gobernador de Alcudia (Bale-
ares), 1823.

Enguídanos. Cf. López Enguídanos.

Enguídanos, Juan Manuel. Cura beneficiado en
Navalcuende, diputado suplente por Asturias a
las Cortes de 1822-1823. (Diputados 1822)

Enna, Manuel. Cf. Ena, Manuel.

Enri, José Francisco (? - Sevilla, 25 enero 1811).
Guerrillero de la partida de Bartolo, condenado

por los franceses a pena de muerte en garrote y
ajusticiado bajo la acusación de andar con una
partida de españoles y ser ladrón. (Díaz Torrejón
2001)

Enrile, Francisco (La Habana, 25 febrero 1775 -
?). Capitán de fragata, 1811-1823. Obtiene licen-
cia en 1816 para casarse con María del Rosario
Labraque. (AGMS)

Enrile, José Nicolás. Publicista gaditano, según
Riaño, quien le atribuye la traducción del francés
de la Historia de la revolución de España, o

sea rápida ojeada sobre los principales suce-

sos de la península, desde principios de 1807,

hasta mayo de 1811, y pérdida de los france-

ses en ella, Cádiz, 1812. Autor, siempre según
Riaño, de Algunas reflexiones sobre el «Con-

trato social» de Juan Jacobo Rousseau, Cádiz,
1813. Lo califica de antisocial y antirreligioso.
Puede ser el siguiente. (Riaño de la Iglesia 2004)

Enrile, Nicolás. Coronel, que en septiembre de
1823 llega a Rochefort. El 23 de junio de 1824 se
embarca en La Rochelle rumbo a Cádiz. (AN, F7,
11985)

Enrile y Alcedo, Pascual (Cádiz, 13 abril 1772 -
Madrid, 6 enero 1836). Hijo de Jerónimo Enrile y
María de la Concepción Alcedo, marqueses de
Casa Enrile, hizo sus primeros estudios en el Co-
legio Clementino de Roma. Sentó plaza de guar-
dia marina en El Ferrol, 10 junio 1788, y comen-
zó inmediatamente sus navegaciones y luchas
por Europa y América. En 1802 hizo un viaje de
estudios por Europa, y formó parte en 1803 de la
comisión francesa que iba a medir el meridiano
de París e Ibiza. Capitán de fragata en 1808, se
negó a reconocer al Intruso, por lo que fue preso
en Montjuich, de donde se escapó, haciendo toda
la Guerra de la Independencia. En 1814 fue en-
viado en comisión al ejército austríaco. Brigadier
el 24 de febrero de 1814. Pasó con Morillo a Cos-
ta Firme, 1815; ascendiendo a mariscal de cam-
po el 1 de abril de 1816. Combatió la indepen-
dencia de Colombia, y se hizo famoso por las
sentencias de muerte que firmaba, entre ellas la
de Francisco José Caldas, a la que puso la apos-
tilla de «España no necesita de sabios», frase
desgraciada porque el propio Enrile no era pre-
cisamente un inculto. Morillo le encargó en 1817
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que recogiera los materiales de la expedición
botánica, para enviarlos al Jardín Botánico de
Madrid. (Caldas) el propio año 1817 salió en per-
secución de Mina el Mozo pero, al no alcanzarlo,
regresó a la península, llegando a Cádiz el 7 de
mayo de 1817, conduciendo por trofeo un águila,
que fue enviada a Madrid (Vadillo 1836). Quedó
de cuartel en Pamplona, siendo nombrado en
abril de 1820 jefe del Estado Mayor, pero renun-
ció por enfermedad. Según Pascual Barrero,
cesó en agosto (Diario Gaditano, 2 junio 1821).
Durante todo el Trienio perteneció a la Junta
Consultiva de Guerra, y a la Comisión de Gene-
rales en 1823. Acompañó al rey a Sevilla en 1823,
quedándose en la ciudad. Purificado en 1825, en
1826 fue nombrado segundo cabo de Filipinas,
llegando a Manila el 8 de octubre de 1828. Te-
niente general, julio de 1829; capitán general de
Filipinas, 23 diciembre 1830-1831, marzo 1833.
Llegó a Cádiz el 23 de julio de 1833, y aun fue
prócer del reino y vocal de la Junta de Goberna-
ción de Ultramar. Poseía las grandes cruces de
Isabel la Católica, 1816, San Hermenegildo y San
Fernando, y otras muchas. (Moya 1912; Bayo
1916)

Enrique, Rafael. Sociedad Patriótica de Palma,
febrero 1823. Secretario, 9 marzo 1823.

Enríquez, Custodio. Arquitecto de Madrid, que
en 1823 declaró en ruinas el antiguo convento de
Santo Tomás, para cerrar la Sociedad Patriótica
Landaburiana. (El Zurriago, nos 92 y 93, 1823)

Enríquez, Francisco. Capitán del regimiento de
Málaga, después coronel afrancesado, caballero
de la Orden Real de España, 12 marzo 1812 (Ga-

zeta de Madrid del 18). (Ceballos-Escalera 1997;
Barbastro 1993)

Enríquez, Francisco María. Abogado en Orense
y catedrático, diputado por Galicia a las Cortes
de 1822-1823. (Diputados 1822; Ocios de Espa-

ñoles Emigrados, III, nº 12, marzo 1825, p. 218)

Enríquez, Joaquín. Teniente de rey en Málaga,
1823.

Enríquez, Juan Antonio (Cádiz, 12 junio 1733 - Se-
villa, 6 junio 1809). Hijo de Pedro Enríquez de la
Rea y de María Lozano y Gómez, comisario de

Guerra de Marina, 1772; comisario ordenador,
1789; intendente del departamento de Cartagena,
31 julio 1792. Fue autor de Memoria sobre las fá-

bricas de anclas, de palanquetas, de batería de

fierro... en la provincia de Guipúzcoa, San Se-
bastián, 1787 (opúsculo que fue continuado al año
siguiente por Bernabé Antonio Egaña). Siguió con
Glorias marítimas de España, t. I, Madrid, 1803.
Parece ser que en 1808 tenía acabado el resto de
la obra pero, al fugarse precipitadamente de Ma-
drid, perdió el manuscrito. Publicó también Dicta-

men... sobre lo publicado últimamente en ra-

zón de las letras que llaman desconocidas, que

se encuentran en las monedas más antiguas de

España, Madrid, 1806. (Cambiaso 1829; Palau y
Dulcet 1948 y 1990)

Enríquez, Manuel María. Intendente de provin-
cia jubilado, 1820-1822.

Enríquez y Calafate, Antonio. Cf. Henríquez y
Calafate, Antonio. 

Enríquez Goicoechea, Juan. Cf. Goicoechea,
Enrique. 

Enríquez de Luna, Francisco. Miembro de la Jun-
ta General de Caminos del Reino, en Granada,
1808, dependiente de la Junta Central. (Gómez
Guillén 2004)

Enríquez de Luna, Gonzalo. Teniente coronel re-
tirado, caballero de la Orden Real de España, 18
marzo 1810 (Gazeta de Madrid del 5 de abril).
Elector para las elecciones a diputados, Granada,
1813, con fama de reaccionario. (Ceballos-Escale-
ra 1997; El Redactor General, 27 marzo 1813)

Enríquez de Luna, José. Fiscal de la Chancillería
de Granada, 1800; jubilado en la misma, 1805 y
siguientes; caballero de la Orden Real de
España, 18 marzo 1810 (Gazeta de Madrid del
5 de abril). (Guía de Forasteros en Madrid,

1805, p. 126; Ceballos-Escalera 1997; Gazeta de

Madrid, cit.)

Enríquez de Navarra, Dionisio. Cura párroco de
San Nicolás de Requena (entonces Cuenca), re-
presentante de las demás parroquias en la diputa-
ción de la provincia que se presentó ante José I.
Caballero de la Orden Real de España, 12 marzo
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1812. (Gazeta de Madrid del 18; Ceballos-Esca-
lera 1997)

Enríquez Sarmiento de Valladares, Martín, mar-

qués de Valladares (? - ?, marzo 1809). General
del ejército español de Extremadura, destacado
en Portugal. En agosto de 1808 se halla en Cas-
telobranco. Diputado a Cortes por Galicia, 1820-
1821. (Gazeta de Valencia, 26 agosto 1808;
Diario de Badajoz, 9 octubre 1808; Catálogo
Títulos 1951; Lista Diputados 1820)

Entillac y Vidal, Bernardino. Catedrático de Far-
macia Experimental en el Real Colegio de Madrid
y boticario honorario de cámara de S. M., 1817-
1823; regidor del Ayuntamiento de Madrid, 1822-
1823. Emigró después a Portugal, donde fue de-
tenido por los miguelistas, quienes el 14 de mayo
de 1828 le encerraron en la torre de Sao Juliâo de
Barra. (Lopes, s. a., p. 140, 167, 306, 352)

Entrambasaguas, Gregorio José de. Regidor del
Ayuntamiento de Madrid, 27 diciembre 1822-
1823.

Entrecanales, Antonio de. Alcalde mayor de Vi-
llatobas (Toledo), 1817-1820.

Entrena, Diego. Hijo de Manuel Entrena, gober-
nador que había sido de la provincia del Choco y
Trinidad, en Cuba, llegó a Almería en 1792. En
1800 se incorporó a la Academia de Artillería de
Segovia. Se afilió a la masonería, en la que usó el
sobrenombre de Diógenes. Comandante de las
tropas que sitiaron Denia en 1813, en su nombre
Manuel Cortés aceptó la capitulación de los fran-
ceses el 6 de diciembre de 1813. Sargento mayor
con grado de teniente coronel de Artillería,
1817-1820; vecino y propietario en Almería;
oficial de la Secretaría de Guerra, 1821-1823.
Elegido diputado suplente por Granada para las
Cortes de 1822-1823, fue llamado a ocupar el es-
caño ante la muerte de Ildefonso García Valdeca-
sas; pero sus poderes fueron impugnados por los
diputados Ruiz de la Vega y Soria, por no ser re-
almente vecino de Almería ni tener siete años de
residencia continuada en la ciudad. Aunque él
alegó que su condición de militar le impedía
cumplir esa obligación, vio sus poderes definiti-
vamente rechazados. Sí fue diputado, en cambio,
por Almería, en 1837-1838; senador también por

Almería, juró el 20 de noviembre de 1837; sena-
dor vitalicio, 17 diciembre 1845. (El Redactor

General, 22 diciembre 1813; Diario Crítico Ge-

neral de Sevilla, 23 diciembre 1813; Diputados
1822; Guillén Gómez 2000a)

Entrena, Domingo. Almeriense que participó en
la conjuración masónica granadina de 1817.
(Guillén Gómez 2000a)

Entrena, Manuel. Vocal de la Junta de la villa y
señorío de Molina, 1809. (AHN, Estado, leg. 10 A)

Entrene, José. Jurado de Córdoba, que el 26 de
enero de 1810 se presentó ante José I, recono-
ciéndole. (Gazeta Nacional de Zaragoza, 1
marzo 1810)

Eola, J. Comisionado en Galicia, 1809. (AHN,
Estado, leg. 15, doc. 7)

Epalza, Ramón de. Miembro de la Milicia Nacio-
nal Voluntaria de Bilbao que formó parte de una
columna, mandada por el coronel Pablo, que el
24 de abril de 1821 se enfrentó en Ochandiano
con los insurgentes alaveses al mando del escri-
bano Piñedo. (Guiard 1905)

Eraña, Bernardino. Oficial de la Oficina General
de Consolidación; autor, junto con Ramón Martí-
nez Monteros y Nicolás de Ortiz, de Representa-

ción a las Cortes, sobre los empleados que han

jurado a José Bonaparte, 11 febrero 1811, pu-
blicada en La Triple Alianza, 1811 (piden a las
Cortes que legislen sobre la cuestión). Cajero de
la Dirección del Crédito Público, 1819-1820; jefe
cajero de la Junta Nacional del Crédito Público,
1821-1823. (La Triple Alianza, cit.)

Eraso, Francisco Benito (Garinoain, Navarra,
1793 - ?, septiembre 1835). Noble absolutista de
Garinoaín, uno de los que iniciaron la rebelión,
constituyendo una junta en enero en 1821, firman-
te de la proclama de la llamada Junta Interina de
Navarra, junio 1822. Después fue comandante
de Voluntarios Realistas en su pueblo. Proclamó a
don Carlos en octubre en 1833, siendo nombra-
do comandante general de Navarra, aunque re-
conoció la jefatura de Zumalacárregui. Ascendió
a mariscal de campo. Tras la muerte de Zuma-
lacárregui, se hizo cargo del Ejército del Norte
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hasta la llegada de González Moreno. Fue herido
en Mendigorría, 9 marzo 1835, y se retiró a su
pueblo por razones de salud. Murió, según se
dice, a consecuencia de una caída de caballo.
(Río 1987; Pirala 2005)

Eraso, Joaquín. Juez de primera instancia de
Manzanares (Ciudad Real), 1823.

Eraso, José Joaquín. Alcalde mayor de Barrios
en el Campo de San Roque (Cádiz), 1817-1819;
alcalde mayor de Lorca (Murcia), 1820; juez de
primera instancia de la misma ciudad, 1821-
1822. Probablemente es uno solo con el anterior.

Eraso, Miguel de. Hecho prisionero en Zaragoza,
fue llevado a Bayona, pero pudo huir, y volver a
España. Al llegar informó sobre los prisioneros
españoles en Francia, sobre los que juraron, y
sobre todo lo que vio (Gazeta de Valencia, 21
abril 1809). Comandante general interino, presi-
dente de la Junta de La Rioja y Álava, 1811. Su ofi-
cio de Iruecha (Soria), 2 enero 1811, se publica en
Gazeta de Aragón, 6 febrero 1811, cuenta su
enfrentamiento con Bartolomé Amor en diciembre
de 1810, al que derrotó, pero se le escapó. Parece
un asunto de rivalidad entre comandantes y presi-
dentes de Junta, pero si alguno tiene razón, si pue-
de tenerla en lo que seguramente era mutuo, la
conducta de Eraso de hacer fusilar a un soldado
contrario desarmado, sólo para afirmar su auto-
ridad, le conceptúa de cruel. De Valladolid han
salido mil hombres en su persecución (Gazeta

de la Junta-Congreso del Reino de Valencia, 16
febrero 1811). En Bilbao era muy popular, según
El Conciso, 29 mayo 1811. (El Conciso, cit. y 18
abril 1811; Gazeta de Valencia, cit.; Gazeta de la

Junta-Congreso de Valencia, cit.)

Eraso y Artieda, José Miguel (Riezu, Navarra, ? -
Tafalla, 10 diciembre 1844). Ingresó de soldado y
cabo el l de junio de 1781, hallándose en la jorna-
da de Orán, en la guerra contra la República Fran-
cesa y en la Guerra de la Independencia. Sirvió en
Guardias Españolas, Infantería de África, Volun-
tarios de Guipúzcoa, Miñones de Guipúzcoa, regi-
miento provincial de Logroño, Voluntarios de Na-
varra y Tiradores de Doyle. Entre guerra y guerra
estuvo destinado en el resguardo de Rentas. Casa-
do con Josefa Vergara, se graduó de coronel el 9
de marzo de 1809, ascendiendo a brigadier el 13

de octubre de 1814. En 1819 solicitó pasar a
América, pero le fue denegado. Recibió su puri-
ficación el 14 de noviembre de 1825. Gran cruz
de San Hermenegildo, 11 noviembre 1826. El 15
de febrero de 1836 pide ser nombrado goberna-
dor de San Sebastián, por haber librado a la ciu-
dad de caer en manos de los carlistas cuando fue
depuesto el brigadier Juan Tena, juntamente con
el teniente de rey. El Gobierno de San Sebastián
tenía en comisión al coronel Ramón Rebollo. Ig-
noro por qué se le llama del Convenio de Verga-
ra, siendo así que consta su liberalismo. (AGMS)

Ercolani, marqués de. Gran cruz de Carlos III, 7
julio 1816. Figura hasta 1819. 

Ercoreca, Manuel de. Cabo segundo de la Guar-
dia de Honor y Vigilancia, Bilbao, abril 1823.
(Guiard 1905)

Erenas, José. Sargento mayor del regimiento de
Iliberia, toma parte en la acción de Cardona, 21
octubre 1810 (Gazeta de Valencia, 6 noviembre
1810). Comandante del regimiento de Irlanda,
24 de Infantería de línea, 1817-1818; comandan-
te del de Zaragoza, 17 de Infantería de línea,
1820-1823. (Gazeta de Valencia, cit.)

Erizo y Morales, Félix. Alcalde mayor de Segorbe
(Castellón) y su distrito, 26 mayo 1812 (Gazeta

de Valencia, 2 junio 1812). Corregidor de Coria
(Cáceres), 1815-1820; juez de primera instancia
de la misma, 1821.

Erlon, conde de. Cf. Drouet, Jean-Baptiste. 

Ermitaño de la Puerta del Sol, el. Cf. Canal,
fray José de la. 

Ermitaño de San Dionisio. Autor de unas cartas
en El Observador Político y Militar de Espa-

ña, Cádiz, 1810. 

Ernat, conde de. Ministro de Dinamarca en
Madrid, en 1822 conspiraba abiertamente a favor
del absolutismo. (Boisvert 1982)

Eroles, Antonio. Refugiado en Inglaterra, en
enero de 1829 percibía una libra y doce chelines
al mes del Comité de Ayuda. (SUL, Wellington

Papers)
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Eroles, barón de. Cf. Ibáñez Cuevas, Joaquín.

Eroles, María. Refugiada en Inglaterra, en enero
de 1829 percibía una libra y doce chelines al mes
del Comité de Ayuda. (SUL, Wellington Papers)

Eroles, Rosa. Refugiada en Inglaterra, en enero
de 1829 percibía una libra y doce chelines al mes
del Comité de Ayuda. (SUL, Wellington Papers)

Erraiz, Manuel. Comisario honorario de Guerra,
1817-1823.

Erran, Joaquín. Mayor comandante supernume-
rario del tercer regimiento de Caballería de línea
de Coraceros españoles, 1817-1818. Acaso se
trate de Joaquín Herranz. 

Errazquin, Joaquín María. Intendente de provin-
cia de La Mancha, 1815-1822. Participó después
en la Conjuración Carolina, y fue apresado en
Ciudad Real, junto a el Locho, el 10 de septiem-
bre de 1824. Es autor de varios escritos autojus-
tificativos, en los que trató de separarse de el Lo-

cho. (AHN, Consejos, leg. 51556; Romera  2004)

Errazti, Juan Miguel. Prior de San Isidro de León,
1818. Estudió en Valladolid. (ARC, Pleitos

Criminales, C-266-3)

Erro y Azpiroz, Juan Bautista (Andoain, Guipúz-
coa, 12 julio 1773 - Bayona, 5 enero 1854). Estu-
dió en el Seminario de Vergara, dedicándose
principalmente a las Matemáticas. Trabajó en las
minas de Almadén, trazando sus planos, por lo
que obtuvo el título de ingeniero de Minas. Fue
después contador de Propios, Arbitrios y Rentas
en Soria, 1798, donde comenzó investigaciones
arqueológicas y epigráficas sobre Numancia. Au-
tor de Alfabeto de la lengua primitiva de Es-

paña, y explicación de sus más antiguos

monumentos, de inscripciones y medallas,
Madrid, 1806, obra disparatada que fue censu-
rada en el mismo año 1806 por José Antonio
Conde, lo que dio lugar a la réplica de Erro, Ob-

servaciones filosóficas en favor del alfabeto

primitivo, Pamplona, 1807. El Alfabeto fue tra-
ducido al inglés por George W. Erving, Boston,
1829, y al francés por Eloi Johanneau, s. l., s. a.
Contador en Ciudad Real, patriota en la Guerra
de la Independencia, formó parte de la Junta de

La Mancha. Vocal de la misma para la reunión en
Córdoba de los representantes de las juntas an-
daluzas, extremeñas y manchegas, que se reu-
nieron en la ciudad a comienzos de diciembre de
1808, a fin de estudiar la defensa común (Gaze-

ta de Valencia, 27 diciembre 1808). Vocal secre-
tario de la Junta de Defensa de La Carolina, fir-
ma una orden de la misma, 29 marzo 1809. En
diciembre de 1809 intendente de ejército y pro-
vincia en La Mancha y presidente de su junta.
Gran cruz de Carlos III, 1809; subdelegado de
Correos en La Mancha, 1810. El 13 de noviembre
de 1810 se halla en Villanueva de la Serena (Ba-
dajoz), desde donde comunica a sus superiores
una noticia, aparecida en el Boletín Lusitano,
sobre una supuesta rendición de Masséna. Tra-
baja en la factoría de Almadén, 1811. Un artículo
en Diario Mercantil de Cádiz, 30 agosto
1813, critica sus entuertos y desaguisados en La
Mancha, y especialmente en Valdepeñas, Villaca-
ñas, Toboso, Villarrubia y Villafranca de los Caba-
lleros, en donde, en colaboración con la Junta de
Agravios, anuló los sorteos legales, y pidió tropas
para hacer ejecutar sus estrepitosas providen-
cias. Se llega a decir incluso que tuvo comunica-
ción con el enemigo. Intendente de la provincia
de La Mancha, firma un certificado en favor de
Félix Mejía, Madrid, 11 junio 1814 (Manifiesto

que hacen los amigos del C. Mejía al pueblo

español, Madrid, 1823). Estudia matemáticas en
la Academia de San Fernando, 1814-1815. Publi-
có El mundo primitivo o Examen filosófico de

la antigüedad y cultura de la nación vascon-

gada, Madrid, 1815 (nueva edición facsímil,
Pamplona, 2001, traducido también al inglés en
Boston, 1829) (cat. 71 Hesperia, 2008). Inten-
dente en Cataluña y subdelegado de Correos
de Barcelona, 1816. Se le da permiso para leer
libros prohibidos, 1817. Intendente en Madrid,
vocal de la Junta del Montepío de Oficinas, 1818;
consiliario perpetuo secular de los Reales Hospi-
tales, 1818-1819; correspondiente de la Real
Academia de la Historia y subdelegado de Lote-
rías en Barcelona, 1819. Por sus opiniones realis-
tas se refugió en Francia en 1821, formó parte de
la Junta de Urgel, y volvió a España en 1823 con
el ejército invasor. Vocal de la Junta de Oyarzun,
9 abril 1823. Las juntas forales de Guipúzcoa le
nombraron hijo benemérito, 27 mayo 1823, au-
torizándole a incorporar en su escudo las armas
de la provincia. Consejero de Estado, 1823; la
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Regencia le encargó los asuntos de Hacienda, 4
julio 1823, por lo que Erro nombró una junta en-
cargada de redactar un Plan de Hacienda, ya
concluido en septiembre; pero no rigió, pues el 2
de diciembre fue sustituido por las ideas y la per-
sona de Luis López Ballesteros. Académico de
honor de la Academia de San Fernando, 1824, se
estableció en Cádiz y luego en Granada y en Va-
lladolid, 1824, donde se ordena que sea arresta-
do, 1824; pero en 1825 se le autoriza trasladarse
a Guipúzcoa para tomar las aguas de Cestona.
Guipúzcoa le felicita en 1827 por sus gestiones a
favor de la restauración foral. Testigo oficial en
las capitulaciones matrimoniales de Fernando VII
con María Cristina, 1829. Apresado en Sevilla y
confinado en Sanlúcar de Barrameda, 1830. En
1833 fue destinado a Cartagena, pero se escapó,
pasando, por Gibraltar, a Inglaterra, en donde se
unió a don Carlos y con él entró en las Provincias
Vascongadas. Don Carlos le nombró su ministro
universal, 20 abril 1836: como tal es responsable
de la insistencia en sitiar Bilbao. Al levantarse el
sitio, cesó en su ministerio. En 1838 reside en
Tolosa, y en 1839, después del Convenio de Ver-
gara, emigra a Montpellier. En 1850 se trasladó a
Bayona. Escribió un Diccionario trilingüe, del
que se citan dos ediciones, sin más precisión. La
crítica moderna le aproxima a Joseph de Mais-
tre y al P. Manuel de Larramendi. (Diario Mer-

cantil de Cádiz, cit. y 7 abril 1809; Tertulia Pa-

triótica de Cádiz, 3 enero 1811; Guía Política
1812; Panorama Español, I, 1842, p. 132; Erro
1954; Vinson 1970; Romera 2004; Gil Novales
1979; Circulares de la Junta Provisional de

Gobierno de España e Indias, 1823; Pirala
2005; Páez 1966, cat. Hesperia, cit.)

Erruz y Barta, Ignacio de, barón de la Torre de

Erruz (Ateca, Zaragoza, ? - Zaragoza, 6 septiem-
bre 1820). Capitán agregado, 22 abril 1792, del
regimiento provincial de Soria; se casó allí con
Clara de Teza. En mayo de 1808 era teniente co-
ronel de Milicias y residía en Ateca. Destinado
como capitán al regimiento de Infantería del Tu-
ria, que se formó en mayo de 1808, fue ayudante
del general Saint-Marcq en Tudela y luego se
presentó en Calatayud al barón de Warsage, con
el que llegó a Zaragoza al final del primer sitio.
Palafox le ascendió a coronel de Infantería, y le
confió el mando de la línea entre Puerta Quema-
da y el Jardín Botánico. Por su conducta obtuvo

el ascenso a brigadier. La Regencia le confirmó el
grado de coronel con fecha de 2 de octubre de
1808, y el de brigadier, con antigüedad de 9
de marzo de 1809, anulando el que le expidiera
Palafox el 12 de enero de 1809. Logró evitar ser
hecho prisionero, continuando la guerra en el Se-
gundo Ejército, cuya cruz obtuvo, lo mismo que
la del segundo sitio. En Valencia se le formó cau-
sa por el asesinato de unos franceses en Murvie-
dro, perpetrado en mayo de 1808 por soldados
de su compañía. El barón estaba ausente, pero
se le consideró responsable de la indisciplina en
que tenía a su compañía, y por haberla llenado
con sujetos de mala nota. Por ello en julio de
1810 fue arrestado, siendo liberado el 21 de no-
viembre de 1811 en virtud del indulto general
dado por las Cortes el año anterior. El 6 de mayo
de 1815 fue destinado al ejército de observación de
Aragón, hasta su disolución. Aunque lo solicitó,
no logró ser promovido a mariscal de campo.
Murió de repente. (La Sala Valdés 1908; AGMS)

Erving, George William (Boston, 15 julio 1769 -
Nueva York, 22 julio 1850). Hijo de un norteame-
ricano que, al producirse la revolución de inde-
pendencia de los Estados Unidos, prefirió ser
leal a Inglaterra, por lo que tuvo que emigrar pri-
mero a Canadá y después a Gran Bretaña. Erving
se educó en Oriel College, Oxford. A los 21 años
regresó con su padre a los Estados Unidos, y en-
tró muy pronto en el círculo de Thomas Jeffer-
son, quien lo nombró su agente en Londres para
ocuparse de las reclamaciones de los marinos
americanos. En 1804 Jefferson le nombró encar-
gado de Negocios en Madrid, en ausencia del mi-
nistro, que era primo suyo. El 11 de mayo de
1808 cumplimentó a S. A. I. y R. el gran duque
de Berg (Diario de Madrid, 14 mayo 1808). En
1809 fue transferido a Copenhague. Madison lo
envió de nuevo a España en 1814, para presionar
en la cuestión de la Florida, e inició las negociacio-
nes que culminaron en el Tratado de 1819. En
1820 vivía en París. Lector de los enciclopedistas
franceses, especialmente de Helvetius, con preo-
cupaciones historiográficas, amigo y corresponsal
de Maclure en España, ingresó en 1822 en la Mas-
sachusets Historical Society. De sus lecturas sacó
la conclusión de que la Historia se mueve por el
interés. En 1821 y 1822 trató a Erro, de quien tie-
ne gran idea como financiero y como científico,
y de quien traduce/adapta The Alphabet of the
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primitive language of Spain, and a philoso-

phical examination of the antiquity and civi-

lization of the basque people: an extract from

the works of don Juan Bautista de Erro, Bos-
ton, 1829. En 1822 hizo un viaje a los Estados Uni-
dos, pero regresó a Europa al año siguiente. Er-
ving parece haber sido el primero en aconsejar a
Maclure la compra de tierras en España. Sus
ideas entusiastas de que, a pesar de su ignorancia,
el pueblo español tenía innatos sentimientos de
igualdad, parece que después de 1823 se acomo-
daron a la realidad política del país. (Gil Novales
1979; Diario de Madrid, cit.)

Esain, Ignacio (? - Madrid, 22 agosto 1844). Entró
en el ejército como oficial del ramo de Provisio-
nes, y fue oficial primero de la provisión de víve-
res de Marina en Cádiz, 1809; tesorero de la Direc-
ción General de Provisiones, contador y jefe de la
sección de Intervención. Tesorero honorario de
ejército, 1816-1830. Intendente militar de segun-
da clase, con antigüedad de 1 de agosto de 1825
y consideración de coronel. Comisario ordenador
honorario, 1829; caballero de Isabel la Católica,
1833. Intendente militar de primera clase, con la
consideración de brigadier de Infantería, 1841.
(AGMS; AHN, Estado, leg. 14 A)

Esain, Pío. Sociedad Patriótica de Pamplona, 10
junio 1820.

Esain, Ramón. Regidor de Pamplona durante el
dominio francés, 1810. (Mencos 1810)

Esaín, Victoriano. Comisario honorario de Gue-
rra, 1821-1823. Procurador por Navarra, 1836.
(Moratilla 1880)

Esbri, Rafael. Platero murciano, ardiente liberal
amigo de Van Halen, y preso en 1817, como él,
cuando se hallaba en la feria de Lorca. Capitán
de la Milicia Nacional de Murcia, 1821. Sociedad
Patriótica de Murcia, 11 abril 1823. (Guillén
Gómez 2005; Gil Novales 1975b)

Escalante, Alfonso (Jumilla, Murcia, ? - ?). Sien-
do niño, en 1813 fue nombrado archivero del Go-
bierno Político de Murcia, empleo que perdió en
1814. Empleado de nuevo en el Gobierno Políti-
co, redactor de El Chismoso, Murcia, 1822, de-
tenido a finales de marzo de 1822. En 1823 pasó

a Cartagena, y de allí a Francia, y después a In-
glaterra. En 1834, secretario del Gobierno Políti-
co de Albacete, y después del de Murcia. Procu-
rador a Cortes por Murcia, 1836; diputado por
Granada, 1840; jefe político de Madrid, con Es-
partero, 1840; diputado por Albacete, 1841, has-
ta la primera legislatura de 1843. Redactor de El

Espectador, Madrid, 1841-1843. Perseguido por
Narváez, tomó parte en la revolución de 1854 y
en las Cortes Constituyentes, 1854-1856. (Gil
Novales 1975b; Páez 1966)

Escalante, José. Revolucionario de Caravaca
(Murcia), comunero en 1821. (Sánchez Romero
2000)

Escalante Bruin Lamadriz y Melgarejo, Ventura

Antón (Barcelona, 10 mayo 1740 - ?, 16 mayo
1810). Hijo del teniente coronel y sargento ma-
yor de Barcelona Felipe de Escalante y de Luisa
de Bruen (Bruin) y Melgarejo. Comendador de
Zarza la Mayor en la Orden de Alcántara. Te-
niente general, 6 julio 1793, por su toma del
castillo de Pignon y hacer prisionero al general
Lagenetiene en la guerra contra la República
Francesa. Consejero del Supremo de la Guerra,
1797; general en jefe de las tropas del Campo
de Gibraltar, 1798. El 18 de octubre de 1798 obtie-
ne licencia para casarse con Benita Collazo y Mal-
var. En 1800 pasó de segundo cabo al ejército de
Extremadura. Capitán general de Granada, 1805;
autor de Discurso que pronunció en la Real

Chancillería de Granada el día 2 de enero de

1806, seguido de un manifiesto del número

de pleitos... despachados en... Granada en el

año de 1805, Granada, 1806; presidente de la
Junta de Granada, tras la batalla de Bailén, 19 ju-
lio 1808. Se le comisionó para ir a Salamanca, a
tratar con Moore, quien le calificó de «vieja inep-
ta», en el sentido de mentecato. Felicita a la Jun-
ta Central por su instalación, Granada, 1 octubre
1808 (suplemento a la Gazeta de Madrid, 28 oc-
tubre 1808). Vocal de la Junta de Guerra (Gaze-

ta de Valencia, 8 noviembre 1808). Decano del
Consejo interino de Guerra y Marina, 1809. Su
proclama, Sevilla, 11 abril 1809, en Freire 1983,
I, p. 856. Capitán general de Andalucía, dimite el
12 de enero de 1810, aunque todavía el día 14 se
cuida de la protección de los vocales de la Junta
Central en su traslado a la Isla de León. (AGMS;
AHN, Estado, legs. 1 P y 5 D; Romero 1989; El

Esain, Ignacio
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Redactor General, 16 septiembre 1812; Palau y
Dulcet 1948 y 1990)

Escalante y Opacio, Juan Antonio (Villena, Ali-
cante, 4 junio 1791 - ?). Hijo de Miguel Leoncio
de Escalante, administrador general de Rentas de
Caravaca (Murcia), de condición hidalga. Juan
Antonio y su hermano Miguel Gonzalo se halla-
ban estudiando en San Fulgencio de Murcia
cuando al estallar la Guerra de la Independen-
cia se ofrecieron voluntarios; Juan Antonio in-
gresó como subteniente el 26 de junio de 1808
en el segundo regimiento de Voluntarios de
Murcia, título que le dio la Junta de Valencia. Se
halló en el segundo sitio de Zaragoza. En julio
de 1815 se casó con Joaquina Vallejo, hija del
administrador de la Real Encomienda de Cara-
vaca. Tertulia Patriótica de Valencia, 12 diciem-
bre 1821. Era entonces comandante general del
resguardo militar. Teniente coronel en 1831,
aparece en una lista de refugiados españoles en
Argel, socorridos por el gobierno francés, 25
agosto 1831. Presidente de la Junta revolucio-
naria de Málaga, 1836; se vio implicado en el
asesinato del conde de Donadío, aunque fue ab-
suelto lo mismo que los demás encausados. (Gil
Novales 1986a y 1975b; AGMS; SHM, Colección

del fraile, leg. 196)

Escalar. Escribano preso en Santiago de Com-
postela el 30 de abril de 1821 (Diario Gaditano,
16 mayo 1821, le llama Escalera), y deportado el
8 de mayo de 1821 a Canarias por servil. (Gil No-
vales 1975b; Diario Gaditano, cit.)

Escalera, Claudio. Alférez retirado, incorporado
a la partida de Ventura Jiménez. En julio de 1809
declaró contra José González de la Torre, lo mis-
mo que su jefe (AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 238
y leg. 41 E). Comandante del escuadrón que lle-
vó su nombre, formado en 1810 en Navahermosa
y otros pueblos toledanos. En combinación con
Miguel Díaz participó en el ataque frustrado a Al-
cázar de San Juan, 28 diciembre 1810 (Gazeta

de la Junta-Congreso del Reino de Valencia,
15 enero 1811). El 17 de febrero de 1811, junto
con Miguel Díaz, y sus escuadrones de Caballería,
se presentó a la Junta-Congreso de Valencia para
ofrecer sus espadas en su defensa, continuando
en Valencia lo que habían hecho en la provincia
de La Mancha (Gazeta de la Junta-Congreso

del Reino de Valencia, 22 febrero 1811). Cons-
ta en octubre de 1811 de 60 caballos y 100 hom-
bres. El 14 de octubre de 1811 se les unieron sie-
te granaderos, de nación italiana, del número 4
que se hallaba en Talavera (Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, 8 noviembre
1811). Junto con los comandantes Vicente Giral-
do, Feliciano Cuesta y Cristóbal Pantigoso, diri-
ge desde Herrera del Duque, 20 diciembre 1811,
pero incluye sucesos posteriores, un parte a la
Junta de Toledo, en el que le dicen que al no po-
der tolerar el cobro de contribuciones que estaba
haciendo la columna volante de Don Benito,
como ya lo había hecho en Talarrubias, acorda-
ron reunir sus fuerzas en Herrera del Duque, lo
que hicieron el 23, siguieron a Talarrubias, desde
donde siguiendo a la columna marcharon a Cam-
panario, adonde llegaron a las 8 de la mañana del
24. Allí se enteraron de que el convoy había sali-
do hacia Don Benito, por lo que se apresuraron
para darle alcance y lo lograron en el camino que
se dirige a la Coronada, en donde presentaron
batalla. En ese momento se levantó la niebla que
les cubría, y se encontraron con nuevos refuer-
zos enemigos, con los que no contaban; por lo
que tuvieron que retirarse. Pero, ayudados por la
niebla, volvieron a atacar hasta más allá de la Co-
ronada, y tuvieron que retirarse de nuevo. La
pérdida de los enemigos fue de 60 dragones y
varios infantes muertos y heridos, dos prisione-
ros, diez caballos, tercerolas, fornituras, espadas,
morriones y capas, 350 ovejas y 250 carneros;
además se extraviaron 200 reses vacunas, «y una
porción de cargas de trigo que se obscureció con
los bagajeros durante la acción». Las pérdidas
propias fueron tres muertos, un oficial y un sol-
dado heridos, dos prisioneros y seis caballos que
de puro cansados quedaron en el campo de bata-
lla (Gazeta de Extremadura, 7 enero 1812; Ga-

zeta de Aragón, 25 marzo 1812). Cooperó con
su partida a la victoria del general Hill en el
puente de Almaraz (Cáceres), 19 mayo 1812,
junto con las de Temprano y Escalera. (Gazeta de

Extremadura, cit.; Gazeta de Aragón, cit. y 4 ju-
lio 1812; Gazeta de la Junta Superior del Reino

de Valencia, cit.; Gazeta de la Junta-Congreso

del Reino de Valencia, cit.)

Escalera, Francisco. Subteniente, capitán de
Artillería en el departamento de Cartagena,
1817-1818. 
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Escalera, Joaquín de la. Afrancesado, secretario
de la prefectura de Toledo durante la Guerra de
la Independencia (López Tabar 2001a). Pro-
bablemente Joaquín de la Escalera y Benedicto.

Escalera, José María. Corregidor de Boñar
(León), 1820; juez de primera instancia de
Menasalbas (Toledo), 1820-1823.

Escalera y Benedicto, Joaquín de la. Alcalde ma-
yor de San Felipe de Játiva, 1817-1820; alcalde
mayor de Cádiz, 1820. El 4 de diciembre de 1820
firma una representación, como juez interino de
primera instancia de Cádiz, dirigida al jefe supe-
rior político y al Ayuntamiento Constitucional de
la ciudad, en relación con unos rumores sobre
falta de celo en la Administración de Justicia.
Juez de primera instancia de San Felipe, 1821;
juez de primera instancia de Cádiz, 1821-1822
(interino en 1821); y magistrado honorario de la
Audiencia de Sevilla, 1821-1830. Devuelve al al-
calde primero constitucional de Cádiz el expe-
diente abierto contra el manifiesto de la Diputa-
ción de 1 de mayo de 1822, alegando que al
tratarse de un papel oficial no había lugar a pro-
cedimiento. El Diario Gaditano, 3 junio 1822,
recuerda que no se procedió así cuando se de-
nunció la pastoral del obispo de Ceuta. Juez de
primera instancia de Estepa (Sevilla), 1823.
Miembro de la Sociedad Económica de Cádiz, 20
enero 1825. Autor de Epitalamio al matrimo-

nio augusto de Fernando y María Cristina,
Madrid, 1829. Juez civil togado de Cádiz, teniente
corregidor en lo político, sustituto del subdelega-
do principal de Policía en los casos de vacante,
ausencia o enfermedad del mismo; caballero de
Carlos III y de la Legión de Honor francesa. Di-
rector de la Sociedad Económica de Cádiz, en la
que pronunció un discurso el 6 de junio de 1830,
publicado en Acta 1830b. (El Universal Obser-

vador Español, 20 diciembre 1820; Palau y Dul-
cet 1948 y 1990; Acta 1830b)

Escalera y Peñaranda, Fernando (Fuentes, Sevilla,
22 julio 1773 - ?). Hijo de Fernando Escalera y Mal-
donado y de Joaquina Fernández Peñaranda, ofi-
cial primero del Ministerio de Marina, comisario de
Guerra de Marina, 1813-1823. (AGMS)

Escalera de Porras, Fermín (Badames, Santan-
der, 11 octubre 1781 - ?). Hijo de Francisco

Antonio Ruiz de la Escalera y de Manuela de Po-
rras, guardia marina el 16 de febrero de 1793, al-
férez de navío el 5 de octubre de 1802, se graduó
de coronel el 16 de junio de 1809, siendo nom-
brado el 24 de septiembre coronel del primer re-
gimiento cántabro. El 12 de agosto de 1815 obtu-
vo licencia para casarse con Marcelina Oraa, hija
de Juan Ángel Oraa y de Francisca Burgos, veci-
nos de Bilbao. El 24 de octubre de 1815 pasó a
ser coronel del regimiento de San Marcial, y el 1
de octubre de 1818, del de Murcia, 22 de línea.
El 1 de enero de 1820 se encontraba con su regi-
miento en Barcelona. Allí le cogió la revolución:
el pueblo conmovido le pidió el 9 de marzo de
1820 para gobernador de la plaza; no aceptó,
pero el 10 le obligaron a encargarse del mando
de la ciudadela, sin dejar el de su regimiento. Di-
mitió del puesto ante Villacampa, pero no le fue
admitido. Sociedad Patriótica de Barcelona, 16
junio 1820. En abril de 1821 obtuvo el retiro, y se
estableció en San Mamés de Aras (Santander)
hasta finales de 1822, en que pasó a Bilbao. El 1
de abril de 1823 Ballesteros le obligó a tomar el
mando de una brigada. Morillo le volvió a nom-
brar comandante de la primera brigada de la van-
guardia, pasó a Pola de Lena, con su ayudante y
nadie más, «fue sorprendido, herido y robado
por cuatro o cinco hombres armados, que des-
pués se supo eran, no realistas, sino salteadores
de caminos». Volvió a Oviedo a curarse, y se pre-
sentó al jefe de los realistas, comandante gober-
nador Judas Tadeo Rojo. Estuvo allí hasta el 18
de agosto, fecha en la que pasó a tomar las aguas
de Caldás, para regresar después a San Mamés,
pueblo inmediato al suyo, para vivir con su ma-
dre hasta el 13 de septiembre de 1824, en que
por orden del gobernador de Santander pasó a
Valpuesta (Burgos). Allí el 10 de junio de 1825
firma la Relación que para su purificación

presenta al Consejo Supremo de la Guerra,
y que se conserva manuscrita. El resultado no
pudo ser peor: aunque la Audiencia de Barcelo-
na le declaró libre de todo cargo, testificaron
contra él los generales Pedro Grimarest y José
Agustín Llano, el coronel Manuel Bretón y el te-
niente Braulio Brulich, sufrió dieciséis meses de
prisión en la cárcel de Barcelona, y fue declara-
do impurificado en primera instancia el 13 de ju-
lio de 1827, y en segunda el 2 de enero de 1828.
Mientras tanto había vuelto a Valpuesta, donde
dio dinero para el equipo y armamento de los
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voluntarios realistas, y se ofreció a su instruc-
ción. Pero todavía en 1830 se le volvió a denegar
la solicitud de purificación, y sólo en 1831 se le
pasó una pensión alimenticia en Villarcayo (Bur-
gos). En 1833 pasó a Burgos a ofrecerse para la
lucha contra los carlistas. El 20 de enero de
1834, retirado, solicita permiso para residir en
Alcalá. Poseía las grandes cruces de San Fernan-
do y de San Hermenegildo, y los distintivos de las
batallas de San Marcial, de Vitoria y de Tolosa de
Francia, y el del Séptimo Ejército. (Gil Novales
1975b; AGMS)

Escalona, Antonio, alias Balazos. Alcalde ordi-
nario de Toledo, que participó en el motín de
Toledo del 21 de abril de 1808, aunque fue uno
de los que lograron evitar que se atacase a los
amigos franceses. (Rodríguez López-Brea 2002)

Escalona, Juan (?, h. 1770 - ?). Racionero y orga-
nista de la catedral de Zamora, primer organista
de la de Oviedo, 1815-1853. (Bourligueux 1971a)

Escals, Nicolás. Capitán de fragata, 1814; coman-
dante de Ibiza, 1820.

Escámez, Tomás Benito. Juez de primera instan-
cia de Murcia, 1822; juez de primera instancia de
Játiva, 1823; alcalde mayor de Almería, 15 sep-
tiembre 1823 (nombrado por la Chancillería de
Granada). (Grima 1997)

Escámez y Santander, Joaquín (Fiñana, Almería,
h. 1779 - ?). Cadete en el regimiento de Caballe-
ría Costa de Granada, 11 diciembre 1795; cadete
en el del Rey, 1 diciembre 1796; alférez, 27 febre-
ro 1797. Tomó parte en la expedición del norte
con el marqués de la Romana, recorriendo Fran-
cia, Alemania y Dinamarca. El 11 de agosto de
1808 embarcó en un barco inglés, con el que lle-
gó a la isla de Langeland, en el Báltico, y de allí a
Gotemburgo, desembarcando en Santander el 20
de octubre de 1808. El 22 de diciembre se gra-
duó de capitán, siéndolo efectivo el 9 de marzo
de 1809. El 23 de marzo de 1809 recibió el escu-
do del Norte. Fue agregado al regimiento de
España, 1 julio 1811; sargento mayor en el
de Caballería de línea de Calatrava, 16 marzo 1814;
graduándose de teniente coronel, 30 mayo 1815;
pasando a ser mayor comandante supernumera-
rio del de Calatrava, 1 junio 1815. Recibió la cruz

de distinción de Talavera de la Reina y la del Se-
gundo Ejército; también la de San Hermenegildo,
18 abril 1816. Juró la Constitución en Granada el
12 de marzo de 1820, se retiró el 25 de noviem-
bre de 1822, y volvió al servicio el 7 de septiem-
bre de 1823. Se dice de él que se había mostrado
partidario del rey y del «gobierno legítimo», a fin
de obtener el grado de coronel. El 18 de diciem-
bre de 1823 fue nombrado secretario de la pro-
tección de la Real Escuela Veterinaria, ascendió
a teniente coronel mayor el 8 de mayo de 1825,
y se graduó de coronel el 23 noviembre de 1829.
Se retiró en 1835. Estaba casado y tenía hijos.
(AGMS)

Escamilla, Lamberto. Contador general de las
Órdenes Militares, en el Consejo de las Órdenes,
1817. 

Escamilla, Laureano Antonio. Hacendado y abo-
gado, diputado suplente por Extremadura a las
Cortes de 1820-1822 y de 1822-1823. (Lista Di-
putados 1820; Diputados 1822)

Escamilla, Matías. Librero de Madrid, frente a las
gradas de San Felipe, 1797-1808. 

Escandón, Cayetano. Guerrillero de la Legión de
Castilla, uno de los que ocuparon Almendra (Za-
mora), 16 agosto 1811. (Gazeta de Aragón, 28
septiembre 1811)

Escandón, Diego. Intendente interino de Burgos
en 1814, ordenó la prisión de varios liberales. La
Junta de Oyarzun le nombró intendente y corre-
gidor de Burgos, 21 abril 1823. (Palomar 1931;
Boletín de la Junta Provisional de Gobierno

de España e Indias que gobierna el reino

durante el cautiverio del rey nuestro señor,
12 mayo 1823)

Escandón y Antayo, José María (Oviedo, ? - Ovie-
do, 1869). Hijo del general Escandón, presenció
la muerte de su padre. Vocal de la Junta del Prin-
cipado de Asturias, 1834. En colaboración con su
hermano Juan escribió Memoria histórico-fú-

nebre de las exequias que se celebraron por el

alma del brigadier de Infantería D. Salvador

Escandón y Antayo en el Real Monasterio de

San Vicente de la ciudad de Oviedo en los

días 22, 23 y 24 de marzo de 1824, Oviedo,

959

Escandón y Antayo, José María



1824. Autor también de Noticias sobe la mane-

ra de perfeccionar los ganados, manuscrito,
1833; y de Historia monumental del heroico

rey Pelayo y sucesores en el trono cristiano

de Asturias, Madrid, 1862; y de «Lápidas que
existen en la villa de Cangas de Onís, primitiva
corte de los reyes de Asturias y León», en Sema-

nario Pintoresco Español, 1843. (Suárez 1936;
Semanario Pintoresco Español, cit.)

Escandón y Antayo, Juan (Oviedo, ? - ?).
Hermano del anterior. (Suárez 1936)

Escandón y Antayo, Salvador (Parres, Asturias,
12 octubre 1772 - La Coruña, 23 julio 1823). Hijo
del capitán Miguel Escandón, de las Milicias Pro-
vinciales de Oviedo, ingresó de guardia marina
en 1787, participando en la expedición y defensa
de Orán en 1791 y en la de Tolón en 1793. Te-
niente de fragata en 1803, obtuvo el mismo año
licencia para casarse con Irene Lué y Nicola. Co-
ronel en 1808, tomó parte en numerosas accio-
nes de la Guerra de la Independencia; sobre todo
en 1809, Boca de Huergano, Cangas de Onís,
Santander, San Roque del Arcebal, Unquera,
Cervera, Gijón, Pola de Siero, Colunga, Ribade-
sella; también en Asturias en mayo-junio de 1810
(Gazeta de Valencia, 27 julio 1810; Diario de

Badajoz, 11 julio 1810); después, ya en 1811, es-
tuvo presente en las acciones de Mieres y Villa-
rejo, Llanes. En 1813 y 1814 estuvo al mando de
la segunda y tercera división de Galicia. Briga-
dier de Marina, 1815; se opuso en La Coruña a
Porlier, y luego formó parte del consejo de gue-
rra que le condenó a muerte. Gran cruz de San
Hermenegildo, 1816. En 1820 se halla en Zarago-
za. En 1822 manda una partida de facciosos en
Oviedo, es apresado y encarcelado. Aunque su
mujer pide que se le exculpe por haber sufrido
un ataque de demencia, es llevado al castillo de
San Antón en La Coruña y sacrificado después a
bordo del quechemarín Santo Cristo, en aguas
coruñesas, junto con otros prisioneros del céle-
bre castillo. (AGMS; Vayo 1842, p. 121; El Zu-

rriago, nº 37, 1822)

Escaño García, Antonio de (Cartagena, 5 no-
viembre 1752 - Cádiz, 11 julio 1814). Hijo del ca-
pitán cordobés Martín de Escaño y de la cartage-
nera María Cristina Josefa García Garro de
Cáceres. Guardia marina en Cádiz, 8 julio 1767;

alférez de fragata, 21 agosto 1770; alférez de na-
vío, 28 abril 1774; teniente de fragata, 16 marzo
1776; teniente de navío, 23 mayo 1778. Siempre
navegando por los mares de Europa, América y
África, se halló en la batalla del cabo Espartel, 20
octubre 1782; después de lo cual ascendió a ca-
pitán de fragata, 21 diciembre 1782; de navío, 20
septiembre 1789; brigadier, 1 febrero 1794. En
esta condición tomó parte en la batalla del cabo
de San Vicente, al mando del navío Príncipe, 14
febrero 1797. Siguiendo los planes de Napoleón,
en los años siguientes Escaño dividió su tiempo
entre Cartagena, Cádiz y Brest. Al llegar la paz
llamada de Amiens el 27 de marzo de 1802, Bo-
naparte le regaló, lo mismo que a los otros jefes,
una brillante armadura. Jefe de escuadra, 5 octu-
bre 1802; se le destinó a Cádiz, pero ya en 1803
pasó a El Ferrol, y continuó las operaciones con-
juntas con Francia, que culminan en Trafalgar,
21 octubre 1805, en la que fue herido, y por la
que ascendió a teniente general, 9 noviembre
1805, regresando a Cádiz en mayo de 1806. Mi-
nistro del Consejo Supremo del Almirantazgo, 3
marzo 1807; y al año siguiente del de Marina, que
le sustituyó. El 19 de marzo de 1808 salió de Ma-
drid para presentarse en Aranjuez al ministro de
Marina, Francisco Gil y Lemos, pero regresó a
Madrid el 1 de mayo de 1808 para entrevistarse
con el infante don Antonio. Siguen unos días
confusos, con órdenes contradictorias de las au-
toridades francesas y españolas, sin que se sepa
a ciencia cierta quién manda. Se pensó en él para
vocal de la Junta Patriótica de Zaragoza, que no
llegó a existir. A Escaño se le encomendó un via-
je a Teruel y Valencia, para regresar a Madrid a
finales de mayo. El 6 de junio Murat le quiso
mandar a Buenos Aires, pero dilató la respuesta.
En julio llegó José I, y el día 22 se le intimó que
pasase a Palacio a jurar al nuevo rey. Al día si-
guiente contestó, aplazando el juramento hasta
que lo hubiese hecho toda la nación o la mayor
parte de ella. La batalla de Bailén, o sus ecos en
Madrid, decidió el problema. Todavía el 30 de ju-
lio de 1808 fue nombrado uno de los comisarios
para la organización de las compañías, que se
creaban en los diez cuarteles de Madrid (Gazeta

de Madrid, 31 julio 1808). Pero los franceses
evacuaron la capital, y en agosto se pensó en él
para formar parte de una Junta de Armamento y
Defensa, para la que luego no se le llamó. Reco-
nocidas las provinciales, y formada la Central en
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septiembre, fue nombrado ministro de Marina,
14 octubre 1808 - 29 enero 1810, día en que pasó
a ser regente. El 8 de febrero de 1809 la Junta
Central le había nombrado virrey de Buenos Ai-
res, cargo que no aceptó. El 24 de septiembre de
1810, lo mismo que los otros cuatro regentes,
presentó la dimisión, a fin de que las Cortes pu-
diesen determinar lo más conveniente. Aunque
pasaron a ser consejeros de Estado, el 17 de di-
ciembre de 1810 las Cortes ordenaron el extra-
ñamiento de los ex regentes, aunque luego acla-
raron que la medida no entrañaba censura ni
punición. A Escaño se le indicó que podía ir a
Murcia. El 11 de febrero de 1811 Castaños, Esca-
ño y Lardizábal dirigieron una exposición a las
Cortes, en la que alegaban las dificultades del
viaje. Escaño solo volvió a mandarles, desde Cá-
diz, otra exposición el 15 de octubre de 1811,
que es una importante defensa de la institución
misma de las Cortes (reproducida por Riaño de
la Iglesia 2004). Políticamente parece que era
hombre chapado a la antigua, pero enemigo de
todos los abusos. Ignorando su muerte, el 15
de julio de 1814 fue nombrado capitán general
del departamento de Cartagena. Escaño dejó va-
rios manuscritos. Su antiguo ayudante Manuel
del Castillo y Castro publicó Ideas del Excmo.

Dr. ... sobre un plan de reforma para la Mari-

na militar de España, Cádiz, 1820, que es un
fuerte alegato contra el despotismo ministerial y
las injusticias en que se basa y que origina. Pos-
teriormente apareció Cuaderno de instruccio-

nes y señales de táctica naval y evoluciones

en combate, Madrid, 1835. Quadrado y de Roo
publicó, con la biografía, muchos documentos.
(AHN, Estado, leg. 1 I, doc. 30; Queipo de Llano
1953; Quadrado 1852, es decir, Vargas Ponce;
Durán López 1997b; Pavía 1873; Marliani 1850;
Riaño de la Iglesia 2004; Palau y Dulcet 1948 y
1990)

Escarano, José. Secretario general y director
honorario de la Superintendencia General de
Correos, 1815-1823.

Escardete. Médico que salvó la vida de Argüelles,
según dice en un soneto Juan Antonio Caraso de
la Peña. El nombre del doctor parece supuesto,
como la enfermedad misma, y todo sería un sutil
ataque contra Argüelles, por haber sido partida-
rio del traslado de las Cortes. Igual sentido tiene

otro soneto, firmado por «El amigo de lo bueno».
(Diario Mercantil de Cádiz, 19 y 22 octubre
1813)

Escario, José Salustiano. Cura párroco de Santa
Eulalia de Valdoviño (La Coruña), autor de Ora-

ción fúnebre, que en las exequias celebradas

el día 4 de mayo de 1820 en la iglesia de San

Agustín de esta ciudad de La Coruña, a la

memoria del mariscal de campo de los ejérci-

tos nacionales don Juan Díaz Porlier, La Co-
ruña, 1820. Miembro honorario del Tribunal de la
Rota Romana, 1821-1826. (Meijide 1995; Palau y
Dulcet 1948 y 1990)

Escario Carrasco, Jacobo. Hijo del teniente coro-
nel Pascual Escario Soto y de María Pastora Ca-
rrasco y Obedos, solicitó con su hermano Joa-
quín desde Santiago el 8 de febrero de 1800 la
plaza de cadete en el Colegio de Segovia conce-
dida a su otro hermano Ventura, y que éste no
podía ocupar por haberse embarcado para Amé-
rica. El 25 de noviembre de 1815 fue enviado por
ocho años al castillo de Peñíscola, con media
paga desde el 1 de enero de 1815, por sus opinio-
nes políticas. Este régimen se cambió el 11 de ju-
nio de 1819 por confinamiento en la ciudad de
San Felipe. En 1821 pertenece a la Comisión
de Oficiales a las órdenes del ministro de la Gue-
rra. Secretario de la causa de los guardias en fe-
brero de 1821. (AGMS, expte. Joaquín Escario;
Diario Gaditano, 15 febrero 1821)

Escario Carrasco, Joaquín (Orense, 22 mayo
1785 - ?, octubre 1839). Hermano del anterior,
solicitó como él la plaza de cadete en el Colegio
de Segovia concedida a su otro hermano Ven-
tura. Efectivamente ingresó de cadete el 30
de marzo de 1800. Teniente de Artillería, el 3 de
mayo de 1807 es destinado a Oviedo, a las fábri-
cas de Oviedo y Trubia. Tomó parte importante
en el alzamiento asturiano de 1808, el 15 de di-
ciembre de 1810 es ayudante segundo del Esta-
do Mayor, solicita el 30 de diciembre de 1811 el
paso a Infantería y el 14 de septiembre de 1812
es hecho coronel efectivo. En 1815 Joaquín estu-
vo siete meses en la cárcel de la villa de Madrid,
y con su hermano Jacobo el 25 de noviembre de
1815 fue enviado por ocho años al castillo de Pe-
ñíscola, por sus opiniones políticas, con media
paga a partir del 1 de enero de 1815. El 18 de
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febrero de 1816 solicita licencia para casarse con
Rosalía Molina y Lacy. Estuvo desterrado hasta
marzo de 1820, aunque desde el 11 de junio de
1819 se hallaban confinados en la ciudad de San
Felipe (de Játiva). Jefe político de Burgos, 1821-
1822, hizo pública la proclama Burgaleses. A las

infinitas pruebas que tiene dadas nuestro rey

del sincero amor y franca adhesión al siste-

ma constitucional, acaba de añadir una de

las más brillantes en el discurso... de las Cor-

tes... es como sigue, Burgos, 13 julio 1821 (cat.
Subastas El Remate, 18 diciembre 2008). Jefe
político de Cádiz, diciembre 1821 - 6 julio 1822,
y de Vigo, 1823. En Cádiz sustituyó a Manuel
Francisco de Jáuregui, por aparente concesión
del Gobierno ante la presión popular. Pero esta
misma le destituyó. En realidad era anillero. Pri-
mer firmante, como presidente, de La Diputa-

ción de la Provincia de Cádiz a sus pueblos y

a toda España, Cádiz, 1 mayo 1822, manifiesto
en contra de los periódicos que llama disolutos,
y en favor de la libertad bien entendida, monar-
quía constitucional moderada, con rey inviolable
e inamovible, obediencia a la ley y respeto a la
autoridad. Los firmantes confían todavía en los
caudales de América. El Diario Gaditano, 7
mayo 1822, que reproduce el texto, y le pone no-
tas, entiende que esos periódicos tan atacados
han surgido precisamente por la presencia de un
gran número de autoridades, militares, civiles y
judiciales que nunca han pensado en que su obli-
gación es cumplir la Constitución. Los argumen-
tos de la Diputación le suenan a Cámara de Pa-
res y a Sociedad del Anillo; y en cuanto al rey, el
periódico está de acuerdo con un rey constitu-
cional, como dispone la ley fundamental, pero no
con un rey que busca acabar con ella. El texto de
este manifiesto parece haber sido obra de Félix
José Reinoso (Diario Gaditano, 8 mayo 1822).
El mismo periódico resume la lamentable gestión
de este militar, y citando a El Tribuno, habla de
sus soplos, denuncias y delaciones, así como su
gran amistad con Álvarez Guerra (Diario Gadi-

tano, 25 mayo 1822). Escario en 1824 se encon-
traba en Cádiz. Emigrado en Jersey, en donde
nació en 1827 su hijo Alfredo Escario Molina, el
8 de junio de 1832 solicita permiso para regresar
a España. Coronel secretario de la Inspección
General de Milicias Provinciales, el 23 de abril
de 1835 asciende a brigadier, el de 26 octubre de
1838 es nombrado gobernador militar y político

de Santiago de Cuba, a cuyo cargo añade el 7 de
noviembre de 1838 el de gobernador de Puerto
Rico. Murió en Cuba en fecha no precisada: la co-
municación de su muerte lleva la de 4 de octubre
de 1839. (AGMS; Queipo de Llano 1953; Álvarez
Valdés 1889; Gil Novales 1975b; Butrón 1996;
cat. Subastas El Remate, cit.)

Escario Carrasco, Ventura. Hermano de los ante-
riores, obtuvo plaza en el Colegio de Artillería de
Segovia, pero no pudo ocuparla por haberse
embarcado en El Ferrol con su regimiento de
América. En 1815 es teniente coronel de Infantería
y primer teniente de Reales Guardias Españolas,
que el 25 de septiembre sale en defensa de sus her-
manos, pero no se le escucha. Coronel más tarde,
según Carmen Lacy se portó bien cuando fue a
Madrid para tratar de salvar a su hermano, ya que
existía algún remoto parentesco entre ellos gracias
al matrimonio de Joaquín Escario. (AGMS, expte.
Joaquín Escario; Gil Novales 1975b)

Escartín, Mariano de. Uno de los editores de
Guía del Estado Eclesiástico Seglar y Regular

de las Españas, Madrid, 1820-1822.

Escauriaza. Una carta de Cuenca, 8 marzo 1831,
cita en su casa al sargento Matías Martínez, de
parte de Egido. (Colección Causas 1865, V, p. 255)

Escauriaza, José. Sebastián Carbonel dice en
1824 que le vio entre los asesinos de Vinuesa.
(ACD, Serie General de Expedientes, leg. 67,
nº 48)

Escauriaza, Juan. Hermano del anterior, acusa-
do de lo mismo. (ACD, Serie General de Expe-

dientes, leg. 67, nº 48)

Esclignac, duque de. Cf. Preissac de Fezenac,
Henri de.

Escobar, Bernardo de. Presidente de la Junta
Soberana de los Tres Reinos (Castilla, León y
Galicia), 19 agosto 1808. Secretario perpetuo del
Ayuntamiento de León, uno de los firmantes del
Manifiesto de los persas. (García Rámila 1930;
Carantoña 2000)

Escobar, Carlos Pedro (Lorca, Murcia, h. 1787 -
?). Ingresa en el Ejército de soldado el 29 de
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noviembre de 1803, participa en la entrada en
Portugal, y a los siete meses es desarmado y he-
cho prisionero por las tropas de Junot, pasando
tres meses y diecinueve días embarcado en la ba-
hía de Lisboa, hasta que le liberaron los ingleses
y le devolvieron a España, vía Tarragona. En oc-
tubre de 1808 es herido en la acción de San An-
drés de Palomar. En diciembre de 1808 es hecho
prisionero y llevado a Moncada, desde donde
consigue fugarse; pero el 21 de diciembre es de
nuevo aprisionado en Molins de Rey, y esta vez
llevado a Barcelona: en el camino, al pasar por el
puente del Lladonar, volvió a fugarse arrojándo-
se por dicho puente. Asciende a sargento segun-
do el 1 de junio de 1810 y a sargento primero el
10 de junio de 1813. Destinado en el regimiento
Infante Don Carlos, en mayo de 1817 denuncia la
segunda conspiración de Barcelona, es decir,
la destinada a dar libertad a Lacy. Como premio
solicita la administración de las salinas de Mataró.
Pasa a ser guardia alabardero el 18 de octubre de
1820, se le da el retiro en Murcia, 30 noviem-
bre 1820, por desafecto al sistema constitucional,
recibe la Flor de Lis de Francia el 20 de noviembre
de 1823, vuelve a su compañía, y es purificado el
6 de septiembre de 1824. Por Real Orden de 12
de mayo de 1825 se le confirió la cruz de fideli-
dad militar de primera clase, y se mandó que se
le abonasen los haberes desde el 12 de mayo de
1817 hasta el 1 de octubre de 1823. (AGMS; Ro-
dríguez, J. 1820)

Escobar, Cesáreo (Villalón, Valladolid, h. 1770 -
?). Subteniente, 26 julio 1789; capitán, 26 sep-
tiembre 1795; capitán de Granaderos, 16 octubre
1805. Teniente coronel, comandante agregado al
regimiento de Infantería de línea de Gerona, ene-
ro 1811, instruyó la sumaria por la pérdida de
Tortosa. Primer firmante del escrito de la Junta
de Manresa, 2 abril 1811, en el que se relata la
catástrofe de la invasión enemiga del 30 de mar-
zo (Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 19 abril 1811). En 1814 acompañó al
rey a su regreso a España, de orden de Copons,
con el título de aposentador general. Gobernador
militar y político de Vic, 1815 - marzo 1820. Cesó
en el cargo por desafecto al sistema constitucio-
nal. En marzo de 1823 desembarcó en Mataró,
presentándose al general francés, conde de
Curial, y alistándose en los Voluntarios Realistas.
Fue nombrado vocal de la comisión militar. En

julio de 1825 solicita que se le devuelva el gobier-
no de Vic, pues según dice se le había prometido
que una vez purificado se le restituiría en su pla-
za. Afirma además que ya estaba purificado por
el decreto de la Regencia de 1 de octubre de
1823, aunque en su entender no necesita purifi-
cación pues perdió el empleo por oponerse al sis-
tema constitucional. (AGMS; El Conciso, 6 marzo
1811; Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, cit.; Diario Crítico General de Sevilla,
19 abril 1814)

Escobar, Francisco. Coronel, sargento mayor de
Ceuta, 1810-1832. Junto con Carlos de Gand
rechazó un papelote, en el que se le pedía que
pusiese Ceuta a disposición de José I. (Diario de

Badajoz, 3 junio 1810)

Escobar, fray José. El duque del Parque le sacó a
media noche de su convento de La Laguna, le lle-
vó a Santa Cruz, y le encerró en un calabozo, en
donde le dejó algunos días. Envió una repre-
sentación a las Cortes. «El amante de la verdad»,
que defiende al duque, le acusa de haber querido
que profesase en su convento una educanda,
para quedarse con la herencia. (F. L. en El Re-

dactor General, 3 enero 1812; «El amante...», en
El Redactor General, 25 enero 1812)

Escobar, José María. Promotor fiscal en Mar-
bella, diputado suplente por Málaga a las Cortes
de 1822-1823. (Diputados 1822)

Escobar, Juan José. Oficial de la Secretaría de
Hacienda, 1820.

Escobar, Pedro. Sargento delator en 1817 de la
conspiración para libertar a Lacy. (Publicador
1820)

Escobar, Rafael. Teniente coronel graduado, capi-
tán del regimiento de Infantería de Irlanda, encar-
gado por Castaños de vigilar de cerca el enemigo
en el sitio de Cádiz. Para evitar una apariencia ex-
cesiva de espía, delegó en Pedro Martínez Santizo.
(El Redactor General, 5 diciembre 1813)

Escobar, Ramón. Sargento del regimiento de In-
fantería de la Reina, taquígrafo de las Cortes de
Cádiz (Rosell, A. 1960), taquígrafo en la Secretaría
de las Cortes, 1821-1822. En 1833 fue contratado
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por el gobierno argentino como taquígrafo de las
Cámaras legislativas en la provincia de Buenos
Aires, puesto que ejerció hasta 1852. Al mismo
tiempo fue catedrático de la materia en la ciudad
de Buenos Aires. Su discípulo Ramón Masini in-
trodujo la taquigrafía en las Cámaras uruguayas.
Al morir Escobar dejó el manuscrito de Taqui-

grafía castellana, que sólo comenzó a publicarse
en la revista Martí, de Buenos Aires, 1918-1919.
El tratado completo fue publicado por Rosell en
Montevideo, Revista Nacional, 1951. (Rosell, A.
1960)

Escobar y Benítez, Andrés. Cura de Campillos
(Málaga), autor de Voz de la Constitución, Ante-
quera, 1821-1822, folleto moderado en dos partes.

Escobar Quadrillero, José. Maestrante de Ronda,
señor de Rioseco de Tapia y Tapia de la Ribera,
alguacil mayor honorario de la Inquisición de
León, 1818. Se le relaciona con la llamada
Conspiración de Ronda. (El Mensajero, repro-
ducido en Diario Gaditano, 4 junio 1822)

Escobedo, Alonso (? - Hecho, Huesca, ?). Cade-
te del regimiento de Infantería de América, lue-
go capitán que se hallaba en Zaragoza antes del
alzamiento. Palafox le ascendió a sargento mayor
del tercer tercio de Voluntarios. Hizo todo el pri-
mer sitio, destacándose los días 15 de junio y 4
de agosto de 1808. El 8 de octubre de 1808 salió
para Cataluña con el marqués de Lazán, hallán-
dose en las acciones de Armentera, 20 diciembre
1808, y Castellón de Ampurias, 2 enero 1809. Re-
trocedió después al Alto Aragón, en donde orga-
nizó partidas en contra de los invasores. En He-
cho fue asesinado con su mujer e hijos. (La Sala
Valdés 1908)

Escobedo, Antonio. Caballero de la Orden Real
de España, 5 abril 1810 (Gazeta de Madrid del
19). (Ceballos-Escalera 1997; Gazeta de Jaén,
13 abril 1810; Gazeta de Madrid, cit.)

Escobedo, José. Caballero de la Orden Real de
España, 5 abril 1810 (Gazeta de Madrid del 19).
(Ceballos-Escalera 1997; Gazeta de Jaén, 13
abril 1810; Gazeta de Madrid, cit.)

Escobedo, Miguel. Comandante de guerrilla, a
quien en 1809 el Tribunal de Vigilancia de Molina

de Aragón encomendó la prisión del alcalde de
Tudela y de Mateo Manuel Barbería, de Pam-
plona, por haber favorecido la comunicación de
cartas del enemigo. Igual comisión se dio a
Francisco Pareja Amo. (Arenas López 1913)

Escobedo, Miguel. Caballero de la Orden Real de
España, 5 abril 1810 (Gazeta de Madrid del 19).
(Ceballos-Escalera 1997; Gazeta de Jaén, 13
abril 1810; Gazeta de Madrid, cit.)

Escobedo, Ramón. Oidor honorario de la Audien-
cia de Quito, 1818-1819. No creo que sea Ramón
Luis Escobedo. 

Escobedo, Ramón Luis. Intendente de Segovia,
julio 1813. En carta de Valladolid, 27 febrero
1817, a José Vázquez Figueroa, expresa su ale-
gría por el nombramiento de Martín de Garay
como ministro de Hacienda. Formó parte de la
Junta Provincial Gubernativa de Valladolid, mar-
zo 1820. Intendente de provincia, 1812; de Sego-
via, 1820; e interino de Cádiz, 1821. En el verano
de 1820 el Gobierno le envío a Cádiz en visita de
inspección, Administración Pública, conducta
de los empleados porque producían poco las ren-
tas gaditanas. Jefe político de Sevilla, se dirigió a
sus conciudadanos con un manifiesto sin título,
fechado en la ciudad, 24 abril 1821. Afirmaba su
creencia en la Constitución como fuerza, y con-
fiaba en que todos le ayudarían en su tarea, es-
pecialmente los ministros del Dios de Paz y los
cuerpos representativos de los pueblos (Diario

Gaditano, 1 mayo 1821). Protector de la Tertulia
Patriótica de Sevilla, 2 septiembre 1821. Fundador
de la Sociedad Patriótica de Regina, Sevilla, 1822.
Diputado a Cortes por Toledo, 1822-1823. Se le
formó causa por su conducta en los aconteci-
mientos sevillanos de 1821, a la cabeza del mo-
vimiento urbano, pero no parece que tuviera
excesiva convicción, ya que se mandó sobreseer,
Madrid, 25 abril 1822, elogiando incluso su dis-
creción política. Casado con Antonia Arriva, el 26
de abril de 1822 otorga poder en favor de Luis Ca-
malleño, vecino de Valladolid, para que concurra a
la testamentaría de Felipa Ruiz Dávila, madre de
su mujer. Autor de Ciudadanos de la provincia

de Sevilla, hoja suelta, Sevilla, 12 enero 1822
(su despedida del pueblo sevillano); y de un folle-
to sin título, cuyas primeras palabras son Los rui-

dosos acontecimientos de Sevilla, Madrid, 1822

Escobar y Benítez, Andrés
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(colección de documentos). Intendente de Sego-
via, 1823. Emigró a Inglaterra. En España se le
condenó a garrote, 1826, en ausencia; para ello se
le aplicó una de las excepciones del decreto de
amnistía de 1824. El 8 de enero de 1831 es uno de
los recomendados por Francisco Cea Bermúdez a
González Salmón por su conducta moderada en la
emigración. (Alonso Garcés 2006; Beltrán 1959;
Gil Novales 1975b; AHPM, Madrid, Protocolo
23935, fol. 166 - 166v; Ocios de Españoles Emi-

grados, VI, nº 30, septiembre 1826, p. 247)

Escobedo y Alarcón, José (Jaén, 25 enero 1756 -
?). Hijo del coronel del regimiento de Milicias
José María de Escobedo y Serrano, natural de
Martos, y de María Antonia de Alarcón y Mon-
talvo, natural de Madrid; hermano de Manuel Es-
cobedo y Alarcón, conde de Cazalla del Río. Te-
niente coronel de Infantería, el 26 de septiembre
de 1794 obtuvo licencia para casarse con Juana
de la Peña Santander, hija del capitán de Milicias
Urbanas Francisco de la Peña y de Ana Santan-
der. Fue comandante interino de Cádiz durante
el sitio de Gibraltar, y lo fue también de Ceuta.
Grado de coronel, sargento mayor del regimien-
to provincial de Jaén, 24 septiembre 1805. Solici-
tó en 1805 la contaduría de la provincia de Jaén.
Se halló en Bailén, 19 julio 1808. Comandante de
la provincia, no se atrevió a defenderla contra los
franceses. Admitió la Orden Real de España, vul-
go berenjena (decreto de Andújar de 5 de abril
de 1810, Gazeta de Madrid del 10), y juró al In-
truso. Cuando Andalucía fue liberada se presen-
tó en la corte y, sin necesidad de justificarse, el
ministro de Hacienda Tomás José González de
Carvajal le nombró contador de los Maestrazgos
de Porcuna, infringiendo así las órdenes del Go-
bierno (J. M. B. en Diario Mercantil de Cádiz,
6 septiembre 1813). El 27 de septiembre de 1813
se le revalidó el grado de coronel por los méri-
tos contraídos en Bailén. Fue purificado el 9 de
agosto de 1815, al no encontrarse ningún docu-
mento denigratorio de su conducta (sic). Contador
de la mesa maestral de Martos y su partido, fe-
brero 1817. Recibió la gran cruz de San Herme-
negildo. El 29 de enero de 1829 figura como
jubilado. (AGMS; Ceballos-Escalera 1997)

Escobedo y Alarcón, Manuel, conde de Cazalla

del Río. Cf. Escobedo Ocaña Alarcón, Manuel
Joaquín de. 

Escobedo Ocaña Alarcón, Manuel Joaquín de,

conde de Cazalla del Río. Hijo del anterior conde
de Cazalla del Río Jorge de Escobedo y de María
Antonia de Ocaña y Alarcón, señora de Pozuelo
de Alarcón, cuyos títulos heredó. Fue también
regidor perpetuo de Madrid. En 1793, difuntos
ya sus padres, solicitó casarse con Juana Lanit
(Catálogo Títulos 1951 escribe Lantz) y Montse-
rrat, que figuraba como condesa en 1808. En
1814 los condes eran Jorge Escobedo y Gertru-
dis Velasco, por lo que puede pensarse que
Manuel Joaquín habría ya fallecido. (AGMS, exp-
te. José Escobedo y Alarcón; Catálogo Títulos
1951; Matilla 1984; Cárdenas Piera 1989)

Escofet, Jaime. Diputado por Villafranca al
Congreso Provincial de Cataluña, 2 mayo 1811.
(Bofarull 1886, II, p. 196)

Escofet y Palau, Juan de (Cadaqués, 1720 - Ca-
daqués, 1808). Hijo de Juan Escofet, militar
como el abuelo, y como un tío, Juan y José, res-
pectivamente, partidarios los tres de Felipe V en
la Guerra de Sucesión. Se trata de una familia de
antiguo arraigo en Cadaqués. Cadete en el regi-
miento de Infantería de Córdoba, 18 agosto 1742;
subteniente de Milicias de Burgos, 2 junio 1743;
agregado en campaña a los regimientos de
Córdoba y Cataluña. El 1 de octubre de 1743
pasa a Italia, en donde toma parte en los intentos
españoles de recuperar el poderío en la penínsu-
la, en los que fue dos veces herido, 1743 y 1744.
Tras el Tratado de Viena, 1738, que reconoció la
posesión de Nápoles por Carlos de Borbón, y de
Aquisgrán, 1748, que hizo duque de Parma a su
hermano Felipe, Escofet regresó a España, pro-
bablemente en junio de 1749. Ingeniero extraor-
dinario, 31 enero 1750, destinado a Cataluña en
febrero, nombrado el 6 de mayo de 1750 profesor
de matemáticas en la Academia Militar de Barce-
lona. Cesa el 1 de enero de 1760. Académico de
número de la Academia de Buenas Letras de Bar-
celona, 1754; ingeniero ordinario, 30 diciembre
1755. En 1757 se le concede licencia para con-
traer matrimonio, no se indica con quién. Entre
1760 y 1762 levanta el Mapa de las treinta le-

guas de distancia y sus inmediaciones, que

se cuentan desde Barcelona a Lérida, para la

formación del proyecto de la nueva carretera,
en cuya dirección trabaja. Teniente coronel de
Infantería e ingeniero en segunda, 12 enero 1762,
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con antigüedad de 22 de julio de 1760. Realiza el
plano del castillo de Ayamonte (Huelva), 1766.
Director de la Acequia Real de Valencia, 1768; se
encarga de la de Lorca, 1768-1769. En esta ciu-
dad murciana pasó a ser también arquitecto. Pa-
rece que estuvo en América, pero regresó muy
pronto. En 1780-1781 realiza los planos de la ciu-
dad y costas de Santander. En 1781 examina las
obras del canal de Huéscar o Murcia, y en 1782 tra-
baja en la acequia de Albolote, para el riego de
Granada. Miembro de la Academia de Ciencias
de Barcelona, 1790; mariscal de campo, 1791,
destinado en el castillo de San Fernando de Fi-
gueras. Toma parte en la Guerra contra la Repúbli-
ca Francesa, en el Rosellón, 1793-1795, en la que
es ingeniero general del ejército de operaciones.
Murió siendo teniente general. (Capel 1983)

Escoiquiz, Juan (Ocaña, 1762 - Ronda, 20 no-
viembre 1820). Hijo del general Juan Martín de
Escoiquiz, natural de Bermeo, que había sido go-
bernador de Orán, y de María Rita de Mezeta, na-
tural de Guernica. Entró en la corte al servicio de
Carlos III y abrazó el estado eclesiástico, siendo
arcediano de Alcaraz. Fue canónigo en Zaragoza.
Hizo testamento en 1790, siendo sumiller de cor-
tina. Godoy en octubre de 1795 le hizo preceptor
del futuro Fernando VII, cuya voluntad supo
granjearse. Tradujo las Obras selectas de Eduar-
do Young, Madrid, 1789-1797. Autor de México

conquistado. Poema heroico, Madrid, 1798, 3
vols. Debilidades de la carne, tuvo dos niños con
Robustiana Infante, que hacia 1808 vivían en Va-
lladolid. La llevó consigo a Toledo y después a
Francia. El marqués de Sardoal le acusó de tener
en su casa una Venus desnuda (es decir, una pin-
tura). Maestro del príncipe Fernando (luego
VII). Una Representación escrita por él, que se
le halló a Fernando, sirvió de principal funda-
mento para la causa de El Escorial (publicada en
Cádiz, 1809), como consecuencia de ésta se le
confinó en el convento del Tordón. Algunas de
las acciones tempranas más lamentables de Fer-
nando se deben a Escoiquiz, adhesión a Napo-
león en 1807, con la petición de enlace de una
princesa napoleónica; viaje a Bayona en 1808.
Gran cruz de Carlos III, consejero de Estado.
Ayudó a preparar el Motín de Aranjuez, y luego
estuvo en Francia durante la Guerra de la Inde-
pendencia. Publicó Manifiesto de los intensos

afectos de dolor, amor y ternura del augusto

combatido corazón de nuestro invicto monar-

ca Fernando VII, exhalados por triste desaho-

go en el seno de su estimado maestro y confe-

sor el señor..., quien por estrecho encargo de

S. M. los comunica a la nación, y su capital

en el siguiente Discurso, el cual, por uno de

tantos portentos que obra la providencia en

S. M. y en nosotros, ha podido transmitirnos

desde su reclusión en Valencey, Madrid, 1808,
en la Colección de papeles interesantes, nº 12,
Madrid, 1808 (incluye los Sucesos ocurridos en

Bayona a la llegada de Fernando VII, ya publi-
cados antes en el número 9 de la Gazeta de

Oviedo; e Idea sencilla de las razones que mo-

tivaron el viaje del rey Fernando VII a Bayo-

na en el mes de abril de 1808, Madrid, 1810).
En mayo de 1808 fue nombrado consejero de
Estado y caballero gran cruz de Carlos III (Dia-

rio de Madrid, 23 mayo 1808). No obstante, Na-
poleón le confinó en Bourges. Usó los títulos de
arcediano de Alcaraz y canónigo de Toledo. Tra-
ductor de Milton, Paraíso perdido, Bourges,
1812. Reaparece en 1813, cuando se hablaba de
la vuelta del Deseado a España. Ministro de Gra-
cia y Justicia en 1814, condenado en seguida a
prisión en Murcia, ministro de nuevo. Consejero
de Estado y bibliotecario mayor. Desde 1817
hasta agosto de 1819 vivió en San Fernando, en
cuya fecha se trasladó a Ronda, celebrando juntas
en su casa y manteniendo informado al rey en
cuanto empezó el movimiento de Riego. Fue su úl-
timo servicio. La Relación epistolar de don... a

Fernando VII, Ronda, 11 enero - 19 marzo 1820,
fue publicada por Castañeda al final de su edi-
ción de las Memorias de J. López Pinto (y tam-
bién en tirada aparte). Se le ha atribuido el Ma-

nual del ciudadano o sumaria colección de

verdades histórico-políticas al alcance de todo

el mundo, y cuyo conocimiento puede ser útil

al pueblo español en las circunstancias ac-

tuales..., Cádiz, Hércules, 1820, absolutista que
aparenta aceptar la Constitución. Suyo es, aun-
que póstumo, el Tratado de las obligaciones

del hombre, Barcelona, 1821 y Valencia, 1822.
Sus Memorias en francés, 1823, y en español,
1915, recogen obras anteriores. Beauchamp le
atribuye una Apología de la Inquisición; la re-
futación de una memoria contra la misma; la tra-
ducción de M. Botte, novela de Pigault-Lebrun; y
otra novela, no dice si traducida. Palau cita ade-
más algunas obritas de ocasión: Concluye la

Escoiquiz, Juan
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carta de Bayona del Sr. Escoiquiz, Tarrago-
na, 1808; Copia de una carta del Sr. Escoi-

quiz a los españoles, Valencia, 1808, además
de su inserción en el Diario de Cartagena, 9
julio 1808. (Pardo González 1911; Morange
2002; Queipo de Llano 1953; Arzadun 1942;
Diccionario Historia 1968; Beerman 1992; Ria-
ño de la Iglesia 2004; Castañeda 1948; Beau-
champ 1824; Colección Papeles 1808; cat. 200
A. Mateos, diciembre 1998; Páez 1966; Diario

de Madrid, cit.; Gazeta de Oviedo, cit.; Dia-

rio de Cartagena, cit.)

Escolano, Antonio. Secretario del comisionado
Francisco Pérez de Lema. Envía a la Junta Cen-
tral unas reflexiones sobre la preparación militar
de la tropa. (AHN, Estado, leg. 50 A)

Escolano, Manuel. Alcalde mayor de Denia
(Alicante) y su distrito, 26 mayo 1812. (Gazeta

de Valencia, 2 junio 1812)

Escolapio de Lavapiés, el. Cf. Estala, Pedro.

Escolar, José María. Cura de Archez (Málaga),
diputado suplente por Granada, 1813-1814. (El

Redactor General, 28 abril 1813)

Escolar, Juan José. Oficial de la Tesorería Gene-
ral del Reino, salió de Madrid en 1809. Contador
mayor de Cuentas, 1821-1823. (AHN, Estado,
leg. 49 B)

Escolar de Navas, Lorenzo. Canónigo de San
Isidro de Madrid, diputado suplente por Burgos
a las Cortes de 1822-1823. (Diputados 1822)

Escolar y Noriega, Nicolás. Presbítero, diputado
a Cortes por Cuenca, 1822-1823. (Diputados
1822)

Escolari, Pedro. Afrancesado, cabo primero del
primer regimiento de Infantería de línea, caballe-
ro de la Orden Real de España, 25 octubre 1809
(Gazeta de Madrid del 27). (Ceballos-Escalera
1997; Diario Mercantil de Cádiz, 10 agosto
1813; Gazeta de Madrid, cit.)

Escorado, el. Jefe guerrillero muerto en 1811
por un campesino de Ademuz (Valencia). (Dia-

rio de Barcelona, 6 marzo 1812)

Escoriguela, Pedro. Recibe cartas de S. V. G. a
Rodríguez Vega, en Madrid. (Colección Causas
1865, V, p. 310)

Escorihuela, Rafael (Cantavieja, Zaragoza, ? -
Madrid, 26 agosto 1823). Presbítero, cantor de la
Real Capilla, 16 diciembre 1785. (Soriano 1855)

Escosura y López de Porto, Jerónimo de la

(Oviedo, 19 diciembre 1774 - Madrid, 11 noviem-
bre 1855). En 1790 ingresó como cadete en el re-
gimiento de Infantería de Asturias. Participó en
la guerra de 1793 y estudió en la Academia Mili-
tar de Zaragoza. En 1805 se casó con Ana Mo-
rrogh Wolcott. Luchó en el bando patriota en la
Guerra de la Independencia, y a su final pasó a
ocupaciones civiles. Se le atribuye el Bosquejo

de una crítica a la carta de un buen patriota

que reside disimuladamente en Sevilla, Cá-
diz, 1811, que habría escrito en colaboración con
Quintana, cosa harto improbable según Riaño.
Tesorero de Castilla la Vieja y oficial de la Secre-
taría de Hacienda, 1817-1820. De este cargo se
dice que había sido separado en abril de 1820,
aunque se desmintió después, por la publicación
del número 1 y único de la Gaceta de la Puerta

del Sol que se reputó absolutista y aun al autor
se le supuso afrancesamiento infundadamente.
Autor de varios libros de texto: Compendio de

la historia de España, Madrid, 1830, con nue-
vas ediciones en 1830, 1831, 1839 y 1853; Com-

pendio de la historia de Roma, Madrid, 1830 y
1834, y Compendio de la historia de Grecia,

Madrid, 1830. Superintendente de la fábrica de
tabacos de Madrid, 1826; vocal de la Junta de Fo-
mento, 1830-1831; y presidente de la Junta de
Estadística creada por el Ministerio de la Gober-
nación. En 1832 fue clasificado como intendente
de provincia de primera clase. Se jubiló en 1841.
Tradujo del francés el libro de Thomas Tredgold,
Tratado de las máquinas de vapor, Madrid,
1831; el de Mr. Lowry, Conversaciones sobre

economía política, Madrid, 1835; y el titulado
Compendio de la historia de Egipto, 1835. Tra-
dujo también obras literarias, Dumas, Scribe, aun-
que algunos títulos pudieran ser suyos: Isabel

o dos días de experiencia, Madrid, 1839; Mau-

ricio o el médico generoso, Madrid, 1839; Carlo-

ta o la huérfana muda y Rita la Española,
comedias y dramas. A mal tiempo, buena

cara, 1839, aunque publicada en 1853 pudiera
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ser también original. Dejó manuscrito su discurso
de ingreso en la Academia de la Historia: Diversos

modos antiguos y modernos de escribir la his-

toria, 5 marzo 1847. (Suárez 1936; Riaño de la
Iglesia 2004, Gil Novales 1975b; Fernández Duro
1898; Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Escosura y Morrogh López de Porto Walcott, Pa-

tricio de la (Madrid, 5 noviembre 1807 - Madrid,
22 enero 1878). Hijo del anterior, hizo sus prime-
ros estudios en Valladolid con los dominicos y un
año en la Universidad, trasladándose a Madrid en
1820, en donde concurrió en la Sociedad Patrió-
tica del Café de Lorencini, estudió en la Univer-
sidad, asistió a las clases de Lista y se hizo amigo
de Espronceda. En 1823 formó parte de la socie-
dad de los Numantinos, de la que a finales de
año fue presidente, especie de sociedad patrióti-
ca y secreta. Su padre, asustado por las posibles
consecuencias, en septiembre de 1824 lo mandó
a Francia; Bayona, primero, adonde llegó el día
27, y después París, en donde siguió estudios de
Derecho. En agosto de 1825 pasó a Inglaterra.
Regresó a España en 1826, ingresó en la Acade-
mia de Artillería, de donde salió de oficial en
1829 con destino primero a Valladolid y después
a Madrid. Hacia 1829 o 1830 escribió El amante

novicio, comedia que no llegó a estrenar. Publi-
có la novela histórica El conde de Candespina,
Madrid, 1832, 2 vols. En 1834 fue desterrado a
Olvera (Cádiz) por creérsele simpatías carlistas;
pero, deshecho el equívoco, fue nombrado ayu-
dante de Luis Fernández de Córdoba. Se casó en
Pamplona con Pilar Salvador, y en esta ciudad fe-
cha, a 18 de marzo de 1835, El bulto vestido del

negro capuz, que publicó en El Artista. Siguió
Ni rey ni Roque, ambas de Madrid, 1835. En
1836, tras el motín de La Granja, abandonó el
Ejército, para dedicarse de lleno a la literatura y
a la política. Publicó La corte del Buen Retiro,
drama histórico, Madrid, 1837, con una segunda
parte, También los muertos se vengan, Madrid,
1844. En 1837 es uno de los fundadores del Li-
ceo, sociedad en la que pronto ocupó cargos de
importancia. Publicó Bárbara de Blomberg,
1837; Don Jaime el Conquistador, 1837; La

aurora de Colón, Madrid, 1838; Higuamota,
Madrid, 1839. Fue secretario de los Gobiernos
Políticos de Burgos, Valladolid y Valencia, pasan-
do en 1840 a ser jefe político de Guadalajara,
desde cuyo puesto se opuso al pronunciamiento

de septiembre, por lo que tuvo que emigrar a
Francia. En París recibió la visita de Espronceda,
1842. Volvió Escosura con la contrarrevolución
de 1843. Subsecretario del Ministerio de la
Gobernación, 1843-1844; ingresó en la Academia
Española, 1845; fue jefe político de Madrid; dipu-
tado a Cortes por Palencia, 1846-1850; y por Za-
ragoza, 1851-1852. Publicó Manual de mitolo-

gía, París, 1843 y 1856, y Madrid, 1845; Las

mocedades de Hernán Cortés, Madrid, 1845; El

patriarca del valle, novela, Madrid, 1846-1847,
con nueva edición en 1861-1862. Ministro de la
Gobernación, 31 agosto - 4 octubre 1847. Ya en
esta fecha su moderantismo se había hecho puri-
tano, pero al dejar el ministerio, se pasó al parti-
do progresista: a estos cambios políticos unos les
llamaron oportunismo, otros apostasía, mientras
otros vieron fidelidad a unas ideas inestables,
con beneficio, pero también con riesgo propio.
Publica La conjuración de México o los hijos

de Hernán Cortés, novela, Madrid, 1850, y Mé-
xico, 1857; y Estudios históricos sobre las cos-

tumbres españolas, Madrid, 1851, novela a
pesar del título; Diccionario universal del De-

recho Español, Madrid, 1852-1854. Diputado
por Oviedo en las Constituyentes de 1854-1856,
enviado a Portugal para la coronación de Pedro V
(1855), volvió para hacerse cargo del Ministerio
de la Gobernación, 15 enero - 25 junio 1856, y de
Fomento, 23 abril - 16 mayo 1856. Dio a la es-
tampa la Colección de documentos oficiales so-

bre el proyecto de reforma y ejecución de las

obras de la Puerta del Sol, Madrid, 1856. Comi-
sionado en julio de 1856 para estudiar en Valla-
dolid las causas de los dramáticos acontecimien-
tos que allí habían tenido lugar, Escosura se
convierte en la figura clave de la crisis que derri-
bó a Espartero, avisó a éste de que echara a
O’Donnell, pero fue demasiado tarde. De nuevo
tuvo que emigrar, esta vez a Francia. Pudo publi-
car Historia constitucional de Inglaterra, des-

de la dominación romana hasta nuestros

días, Madrid, 1859-1860; España, Napoleón,

Roma, Madrid, 1860, con segunda edición en
1869. Habiéndose pasado a la Unión Liberal,
en 1863 fue nombrado comisionado regio en Fi-
lipinas. Redactó una Memoria sobre la enseñan-
za del castellano en las islas, Manila, 5 julio 1863;
y un Informe preparado en 1863-1864, sobre las
reformas que había que introducir. Fruto de sus
propuestas fue la Escuela Normal de Manila,

Escosura y Morrogh López de Porto Walcott, Patricio de la
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inaugurada el 23 de enero de 1865. Diputado por
Cádiz, 1865-1866. Publicó Los comediantes de

antaño, comedia, Madrid, 1867; Memorias

de un coronel retirado, novela, Madrid, 1868, y
tradujo el Código Civil portugués, Madrid,
1868. Ingresó en la Academia Española con un
discurso sobre Tres poetas contemporáneos:

Espronceda, Ventura de la Vega y Felipe Par-

do, Madrid, 1870. Pasado al radicalismo, fue di-
putado por Cádiz, 1871; y senador por Córdoba,
20 septiembre 1872; se incorporó como tal a la
Asamblea Nacional de 1873. Fue nombrado mi-
nistro en Alemania, pero la República le desti-
tuyó. Publicó Recuerdos literarios, en varios
números de la Ilustración Española y Ameri-

cana, 1876, importantes para la reconstrucción
de la época y para los propios orígenes liberales
de su autor. Aún volvió a ser senador, represen-
tando a la Academia Española, el 1 de mayo de
1877. Su Memoria sobre Filipinas y Joló, redac-
tada en 1863 y 1864, fue publicada en Madrid, 1882,
por Francisco Cañamaque, con nueva edición en
1883. Cultivó también la crítica y la divulgación li-
terarias, en cuyo capítulo entra su interés por las
literaturas de la América española. (Alborg 1982;
Iniesta 1958; Marrast 1974; Kiernan 1966; Morati-
lla 1880; Gil Novales 1975b; Rico 1863; Ortiz Ar-
mengol 1999; cat. J. M. Valdés, noviembre 1992;
Palau y Dulcet 1948 y 1990; Páez 1966)

Escriba, José María. Teniente de Artillería en la
secretaría de la Subinspección de Cartagena,
1821-1823.

Escribá, José Vicente. Comisario honorario de
Guerra, 1815-1823.

Escribano, el. Guerrillero que actúa en las inme-
diaciones de Zaragoza, en donde no dejaba con
vida a ningún francés que salía de la ciudad.
(Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 25 junio 1811)

Escribano, Agustín (Borja, Zaragoza, ? - ?). Mili-
ciano de caballería de Tarazona. En febrero de
1821 fue uno de los primeros aragoneses en salu-
dar a Riego en su viaje a esta provincia. Coronel
residente en Oloron en 1825. (AN, F7, 11989)

Escribano, Antonio. Canónigo lectoral, represen-
tante del cabildo eclesiástico en la delegación

que Valladolid envió a Bayona el 25 de junio de
1808, a felicitar al nuevo rey, José I. Alegó enfer-
medad para ser eximido, pero no se le admitió.
Junto con José Berdonces dirigió una carta al
cabildo, 4 julio 1808, en la que explicaba la re-
cepción que habían tenido. (Sánchez Fernán-
dez 2001)

Escribano, Francisco de Paula. Rector y cura pá-
rroco, Tertulia Patriótica de la Rambla (Córdo-
ba), 1822.

Escribano, José Francisco. Designado elector
por el partido de Peñíscola, 9 febrero 1810. (Ga-

zeta de Valencia, 16 febrero 1810)

Escribano, Pablo (? - Madrid, 16 enero 1813).
Soldado alemán en el ejército francés, preso el
1 de enero de 1813 con otros cinco compañeros,
juzgados en consejo de guerra por haber servido
en las guerrillas españolas, y sentenciados a ser
pasados por las armas en el Retiro. (Morales
Sánchez 1870)

Escribano, Victoriano. Alcalde mayor de Aguilar
de Campoo (Palencia), 1817-1820; juez de pri-
mera instancia de Cervera de Pisuerga (Palen-
cia), 1822-1823.

Escrich, Joaquín. Cf. Escriche y Martín, Joaquín.

Escrich, Pascual. Firmante, con Francisco Javier
de la Peña, Agustín José Mestre, Alberto Monge
y Alonso Prieto, de la Representación de la

Junta de Farmacia al Soberano Congreso

Nacional, solicitando que se conserven a su

facultad los derechos de que está en legítima

y pacífica posesión, Cádiz, 22 julio 1811. (Riaño
de la Iglesia 2004)

Escrich y Martínez, José. Autor de la oración fú-
nebre en la iglesia de Murcia por el conde de Flo-
ridablanca, publicada en Murcia, Juan Vicente
Teruel, 1809. (Tejera 1922)

Escriche, barón de. Cf. Sánchez, Antonio.

Escriche y Martín, Joaquín (Caminreal, Teruel,
1784 - ?, 1847). Redactor del Diario de Zarago-

za, 1808; traductor de Enrique Allen, Zaragoza

sitiada y rendida, Utiel, 1811, y Madrid, 1813
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(Palau da el título de Zaragoza opresa. Poema

latino, Utiel, 1811, en bable; en castellano, Madrid,
1913). Secretario del Gobierno Político de Zarago-
za, 1822-1823. Refugiado en Francia, se negó a
asistir a la reunión de españoles emigrados, con-
vocada en París para el 25 de mayo de 1831, sin
explicaciones. Autor de Diccionario razonado

de legislación civil, penal, comercial y foren-

se, París, 1831, con nuevas ediciones en México,
Valencia, Madrid, París, que llegan hasta 1912.
La edición de Valencia la publicó Vicente Salvá
en 1838, pero Escriche consideró la edición frau-
dulenta y furtiva, lo que dio lugar a un pleito, en
el que finalmente el tribunal valenciano el 17 de
junio de 1847 sentenció que no había lugar a la
demanda, y condenó a Escriche en costas. Se
dice que al volver a España fue fiscal de la Au-
diencia de Valladolid. Autor también de Elemen-

tos de Derecho patrio, Madrid, 1838, con nue-
vas ediciones hasta 1846; Manual del abogado

o Elementos de Derecho Español, Barcelona,
1839, y Madrid, 1844; Examen histórico-crítico

de la institución del jurado, Madrid, 1844; tra-
dujo en prosa las Odas de Horacio, 1847; y aun
se publicó póstumamente Manual del abogado

americano, París, 1856. (Gómez Imaz 1886; La
Sala Valdés 1908; artículo de Sas en El Dardo,

nº 3, 1831; Palau y Dulcet 1948 y 1990; cat. 50
Hesperia, 1998; Reig Salvá 1972)

Escrig, Vicente. Vicario mayor de la parroquial
de San Pedro en Valencia, caballero de la Orden
Real de España, 19 julio 1812 (Gazeta de

Madrid del 22). (Ceballos-Escalera 1997)

Escrijuela, Joaquín (Beceite, Teruel, ? - Tortosa,
octubre 1811). Guerrillero cogido con otros com-
pañeros en Panillet, cerca de Tortosa. El 14 de
octubre de 1811 fue condenado a muerte, cum-
pliéndose la sentencia inmediatamente. (Gazeta

Nacional de Zaragoza, 31 octubre 1811)

Escuder, Melania. Madre del teniente Juan
Domingo, muerto en Marbella, solicita cobrar el
sueldo del hijo, por aplicación del decreto de las
Cortes de 11 de septiembre de 1820. (AHN,
Estado, leg. 117, doc. 14)

Escuder y Compte, María Rosa. Viuda de Cristó-
bal Escuder, impresor de Lérida, continuadora
del oficio, en 1793, sola, asociada con su hija

mayor con la razón social Viuda e hija de Escuder,
1794-1815, que fueron auxiliadas por Buenaven-
tura Corominas. Hacia 1818 la imprenta pasó a la
hermana menor, Antonia Escuder, quien se había
casado con Corominas. (Jiménez Catalán 1997)

Escudero, Agustín. Mayoral de ganado. Acusado
con otros doce del crimen de conspiración y re-
belión contra el Gobierno legítimo Constitucio-
nal. En enero de 1821 el juzgado de Modesto de
Cortázar, en Burgos, le condena a la pena ordina-
ria de garrote y al pago de costas y gastos ocasio-
nados.

Escudero, Antonio. Apoderado de la casa y esta-
dos de la condesa de Torrubia, marquesa de
Villamayor y de las Nieves, dueño de una casa en
Getafe. (Gazeta de Madrid, 6 mayo 1808)

Escudero, Aquilino. Teniente de chanciller ma-
yor en la Chancillería y Registro del Sello, 1815-
1820; registrador de las secretarías del Consejo,
1821-1823.

Escudero, Bartolomé. Vicecónsul en Bona (Ar-
gelia), 1819-1822.

Escudero, Ceferino (Lavilla de la Parra, Badajoz,
1787 - ?). Soldado en 1800, sargento primero en
1808, durante la Guerra de la Independencia
tomó parte en las acciones de Puente del Arzo-
bispo, Tamames, Talavera de la Reina, Albuera,
Badajoz, etc. Pertenecía en 1819 al regimiento
de Caballería de Cazadores del Rey. Capitán
gobernador del castillo de Pardaleras (Badajoz),
1823. Teniente coronel de Infantería, 1848.
(AGMS)

Escudero, Eugenio. Brigadier gobernador de La
Habana, 1817-1819. 

Escudero, Eusebio. Brigadier de Infantería,
1815-1839.

Escudero, Francisco. Cf. Escudero de Isasi,
Francisco. 

Escudero, Francisco de Paula (Corella, Navarra,
1764 - ?). Se educó con un tío suyo, coronel de
Artillería, algo enciclopedista según la valoración
de Azcona. Ingresó de guardia marina en 1778.

Escrig, Vicente
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Se casó en 1803 con María Asunción Sesma (o
Serna). Capitán de fragata en 1806, oficial de la
Secretaría de Estado, diputado por Navarra a las
Cortes de Cádiz, elegido el 22 de septiembre de
1810, juró el 24. Diputado también por Navarra a
las Cortes ordinarias de 1813-1814. Alcalde ma-
yor de Valverde del Camino (Huelva), 1817-
1819; secretario del Consejo Supremo del Almi-
rantazgo, 1819; miembro cesante del Consejo de
la Guerra, 1820-1823; jefe político de Navarra,
1820; ministro de Marina, 1 marzo 1821. El 8 de
enero de 1822 se ocupó también de Guerra, ce-
sando en ambos puestos el 28 de febrero de
1822; aunque se señala que por hallarse indis-
puesto se encarga el 9 de enero de 1822 José
Castellar del Ministerio de la Guerra. Consejero
honorario de Estado, 1823. Fiscal en 1832. Dejó
unas Memorias, que estaban en posesión de su
nieto Cayo. (AGMS, AHN, Estado, leg. 49 A;
ACD, Serie General de Expedientes, leg. 104,
nº 71; Calvo Marcos 1883; Lista Diputados 1813;
Azcona 1935)

Escudero, Francisco Ramón. Junto con José de
Medina y Rivas, ambos subalternos de la Audien-
cia de Sevilla, envía el 15 de agosto de 1813 una
Representación, Cádiz, 1813, a las Cortes, soli-
citando su restitución. (Riaño de la Iglesia 2004)

Escudero, José. Capitán de la decimocuarta
compañía de Barbastro, hasta septiembre de
1808. (Arcarazo 1994)

Escudero, José. Subteniente del primer regi-
miento, bajo José I, caballero de la Orden Real de
España, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del
27). (Ceballos-Escalera 1997) 

Escudero, Miguel. Cf. Escudero Ramírez de
Arellano, Miguel.

Escudero, Nicolás. Canónigo magistral de Alcalá
de Henares, diputado suplente por Guadalajara a
las Cortes de 1813. (El Redactor General, 23
mayo 1813)

Escudero, Pedro Joaquín. Presidente de la Junta
Criminal afrancesada de Palencia, nombrado en
junio de 1810. Como se halla en Pamplona, escri-
be varias cartas a Manuel Romero, ministro de
Justicia, comunicándole la imposibilidad en que

se halla de tomar posesión en el término de 30
días, pues todo está infestado de guerrilleros.
Caballero de la Orden Real de España, 28 no-
viembre 1811 (Gazeta de Madrid del 1 de di-
ciembre). (Scotti 1995; Ceballos-Escalera 1997)

Escudero, Ramón (Cervera, Lérida, 1796 - ?). Mi-
litar que sirvió en Guardias Españolas. Ayudante
en el 28 regimiento de Infantería ligera, 1823. En
octubre o noviembre de 1823 se refugia en Fran-
cia. En agosto de 1824 pretende volver a España
desde Marsella. Hallándose en Bayona en di-
ciembre de 1826, recibe instrucciones subversi-
vas del coronel Gurrea. La policía francesa consi-
dera inconveniente su presencia en Bayona.
(AN, F7, 11984)

Escudero, Ramón Antonio. Vecino y comercian-
te de Santander, capitán del tercer batallón del
tercio armado de la ciudad quien, en unión de
Juan Manuel Lafón de su misma profesión y ocu-
pación, denunció a Pedro García Diego, Pedro de
la Puente, Juan Ruiz de Lastra y José Piñal como
enemigos del armamento contra los franceses.
En la causa que se abrió no mantuvieron la acu-
sación, por lo que fueron arrestados, pero la
pena se les conmutó en una multa, al parecer de
50 ducados a cada uno. Y además tenían que de-
jar una fianza de 4.000 ducados. Después estuvo
preso en Villanueva del Rey (Córdoba o Sevilla),
junto con Narciso Liébana y Francisco Fernández
Levas, por conducir cartas que fueron intercep-
tadas. En 1809 fueron puestos en libertad.
(AHN, Estado, leg. 30 E, doc. 127)

Escudero, Teótimo. Alcalde de la Quadra de la
Audiencia de Sevilla, 1804-1807; gobernador de
la Sala del Crimen, se quedó en Sevilla y en su
puesto cuando entraron los franceses. Oficial-
mente fue afrancesado, pero cumplía órdenes
que se remontan a la Junta Central, para impedir
que la justicia cayera en manos de la arbitra-
riedad del ocupante. Con frecuencia se negó a
cumplimentar órdenes de las autoridades josefi-
nas, alegando que no estaban fundadas en Dere-
cho. Fue caballero de la Orden Real de España, 6
febrero 1810 (Gazeta de Madrid del 20); presi-
dente de la Junta Criminal de Sevilla, 24 abril
1810, hasta julio de 1811 en que Montarco lo
cesó, porque le era insoportable esa resistencia
pasiva. En abril de 1812 fue detenido por orden
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de Soult, por haber tenido una actitud ambigua
cuando Ballesteros llegó cerca de Sevilla. Siguió
en la Audiencia de Sevilla, 1815-1822 (goberna-
dor en 1820). El 14 de febrero de 1817 depuso
por escrito en favor de Miñano. Pasó a la Audien-
cia de Extremadura, 1823; y a la de Sevilla de
nuevo, 1826. (AHN, Estado, leg. 5 D, doc. 13;
Scotti 1995; Ceballos-Escalera 1997; Morange
2002)

Escudero, Vicente. Sociedad Patriótica de Tude-
la, mayo de 1820.

Escudero y González, Felipe (Sepúlveda, Sego-
via, ? - ?). Comerciante de Cádiz, con tienda de
refino en la plazuela de las Descalzas, nº 95, ca-
sado y con hijos. Fue uno de los diecisiete veci-
nos de Cádiz llamados a declarar ante los minis-
tros comisionados Miguel Alfonso Villagómez y
Tomás Moyano, para declarar a favor del mar-
qués de Villel como comisionado de Cádiz, tras el
movimiento que hubo en la ciudad el 22 de fe-
brero de 1809. (AHN, Estado, leg. 6 A)

Escudero de Isasi, Francisco. Comerciante, vocal
de la Junta de Cádiz, 6 febrero 1810, y 5 junio
1810 (sección de Hacienda). Cesó el 1 de octu-
bre de 1810. Firmó la respuesta, Cádiz, 6 febrero
1810, a la intimación de cesar la resistencia, en-
viada el mismo día desde el Puerto de Santa Ma-
ría (publicada en la Gazeta del Comercio de Cá-

diz, 7 febrero 1810). Elector de parroquia, por la
de Nuestra Señora del Rosario, en Cádiz, 24 julio
1810. Obtuvo diecinueve votos. Sustituto de di-
putado municipal de Cádiz, 2 enero 1812; uno de
los apoderados del general Álvarez Mendizábal
en Cádiz para recoger donativos, mayo 1812.
Elector de Cádiz para las elecciones a diputados,
diciembre 1812. Comendador de la Orden Ame-
ricana de Isabel la Católica, miembro de la Sociedad
Económica de Cádiz, 17 marzo 1817. Represen-
tante del Consulado de Cádiz, uno de los que el 29
de marzo de 1822 envían a las Cortes las Observa-

ciones sobre puertos de libre comercio, Cádiz,
1822. «Decidido patriota» nombrado juez de
hecho para declarar si ha lugar a la formación
de causa a El Gorro, por un artículo comunicado
en el número 4 y por el titulado «Verdades amar-
gas» en el número 5 del citado El Gorro (Diario

Gaditano, 27 abril 1822). Después de 1823, du-
rante la ocupación francesa de Cádiz, fue uno de

los obligados a dar alojamiento a los oficiales ex-
tranjeros. (Diario Mercantil de Cádiz, 8 febre-
ro, 9 junio, 27 julio y 1 octubre 1810; El Redac-

tor General, 3 enero, 17 mayo y 27 diciembre
1812; Acta 1830b; Butrón 1996)

Escudero y Lisón, José (Medina del Campo, 18
marzo 1751 - Valladolid, 5 octubre 1843). Hijo de
Juan de Escudero Lisón de Texada y de Joaqui-
na Hernández del Valle y Parladoiro; ingresó en
el Ejército como soldado distinguido el 3 de oc-
tubre de 1769, hallándose en el sitio de Gibraltar,
12 julio 1779 - 20 abril 1781, y después en la per-
secución de contrabandistas y malhechores en
la guerra del Rosellón, en la de Portugal y en la
Guerra de la Independencia. Por su participación
en la batalla de Medellín ascendió a brigadier, 8
abril 1809, siendo en 1810 destinado al regimien-
to de Caballería Voluntarios de España. Coman-
dante general de Betanzos y gobernador de La
Coruña en 1814, felicitó a Fernando VII por su
vuelta al país, lo que le valió el 30 de mayo de
1814 el ascenso a mariscal de campo. El 21 de ene-
ro de 1815 Felipe Saint-Marcq propone reunir en
Escudero los mandos militar y político de La Co-
ruña, quedando hasta 1820 de corregidor y go-
bernador militar. Gran cruz de San Hermenegil-
do, 1816. El 21 de febrero de 1820, después de
entrar algunos oficiales a cumplimentar al gene-
ral Venegas recién llegado a la ciudad, oyó tiros,
y al querer averiguar lo que ocurría recibió una
estocada en el pecho, que le pasó la placa y le lle-
vó el paño y forro del uniforme, al tiempo que se
le gritaba Muera este pícaro y viva la Consti-

tución. Luego fue herido en una mano para que
soltase la espada, y aun recibió unas cuantas
estocadas más, al grito de que era el mayor ene-

migo que tenían. Llevado al castillo de San An-
tón, embarcado en el Hermosa Rita, recobró la
libertad, junto con los demás, por intervención
del gobernador de Gibraltar. Se presentó a José
O’Donnell, quien lo mandó a Medina del Campo.
Allí estuvo hasta que se presentó el cura Merino,
quien se llevó los caballos. Cuando se acercó el

Empecinado, se marchó a Valladolid. Después
volvió a la jefatura de La Coruña. El 27 de agos-
to de 1824 seguía ocupando el cargo coruñés, fe-
cha en la que, a efectos de purificación, da su
versión de los célebres sucesos del 21 de febrero
de 1820 en La Coruña. El 11 de febrero de 1827
fue trasladado al mando de Castilla la Vieja, y en

Escudero, Vicente
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vísperas de su muerte, el 30 de septiembre de
1843, fue ascendido a teniente general. Se halla-
ba condecorado con las cruces de distinción de
Talavera de la Reina, Chiclana, Entrada en la Isla
de León, Escudo de Medellín, además de la ya ci-
tada cruz de San Hermenegildo. (AGMS)

Escudero Martínez, Pedro (Mombuey, Zamora,
17 diciembre 1791 - París, 8 mayo 1868). Hijo
de Pedro Escudero y Rosa Martínez, seise de
coro en la catedral de Valladolid. Durante la in-
vasión francesa un jefe napoleónico, admirando
su talento, se lo llevó a Francia, donde hizo sus
estudios y cursó violín. Tenía además excelente
voz de tenor. Alcanzó gran éxito en Europa,
dando varios conciertos en San Petersburgo y
Moscú. Se dio a conocer en Madrid por primera
vez en 1830, dando conciertos en unión de Pe-
dro Albéniz, con tanto aplauso que Albéniz fue
nombrado maestro de piano del Conservatorio
de Madrid y Escudero de violín. Éste, sin em-
bargo, ocupó la plaza sólo hasta 1833, pues re-
nunció, ya que no quería privarse de su gran
pasión por los viajes. Le sustituyó Juan Díez.
(Saldoni 1868)

Escudero y Pérez, Vicente. Corregidor de Alfaro
(Logroño), nombrado por la Junta de Oyarzun,
12 mayo 1823. (Boletín de la Junta Provisio-

nal de Gobierno de España e Indias que go-

bierna el reino durante el cautiverio del rey

nuestro señor, 14 mayo 1823)

Escudero Ramírez de Arellano, Miguel. Propie-
tario de Corella, diputado por el estado llano de
Navarra a la Junta de Bayona; uno de los fir-
mantes de su Constitución, 7 julio 1808. Luego
firma un documento de la Diputación de Nava-
rra, Tudela, 7 noviembre 1808, en el que se de-
clara la guerra a los franceses. Jefe político de
Navarra en 1813, autor de un bando, Pamplona,
8 noviembre 1813, por el que nombra a los
magistrados provisionales de la Audiencia de
Navarra. Miembro de la Diputación del reino
de Navarra, 28 mayo 1814. Uno de los firman-
tes de un manifiesto antiliberal en 1814, jefe
político de Navarra de nuevo en 1820, diputa-
do a Cortes por Navarra, 1822-1823. (Sanz Cid
1922; Marcellán 1992; Busaall 2005; Gil Nova-
les 1975b; Diputados 1822; cat. 18 Camagüey,
1998)

Escudero y Reguera, Bernardo (Gijón, ? - ?,
mayo 1881). Siendo estudiante en Oviedo formó
parte del Batallón de Literarios, 1820. En 1823
fue condenado a ocho años de presidio en Ceuta.
Administrador de Rentas en Castropol hacia
1840. Colaboró en El Porvenir Asturiano, des-
tacando en asuntos económicos. Autor de Ensa-

yos sobre economía política, Madrid, 1878.
(Suárez 1936)

Escuredo, F. Oficial del regimiento provincial de
León, acusado el 1 de julio de 1825 de haber per-
tenecido a las sectas de masones y comuneros.
(AGMS, expte. Cortés)

Escurra, Blas. Sociedad Patriótica La Fontana de
Oro, 3 junio 1821 (apellido dudoso).

Escurra, José Félix (? - Pamplona, 29 noviembre
1852). Comisario de Guerra de segunda clase,
con honores de primera. Tertulia Patriótica de
Zaragoza, 13 abril 1821. Regaló las cuatro bande-
ras, española, portuguesa, napolitana y verde,
con el lema Viva la Constitución, con las que
hizo su entrada en Zaragoza Rafael del Riego.
(AGMS; Gil Novales 1975b)

Esménard, Joseph-Benjamin (también se le cita
como J. G. de). Vivió en España formando parte
de la Guardia Real desde 1802. Uno de los redac-
tores del Diario de Madrid en la época afrance-
sada, 1808, según Ramírez Luque, y de la Gazeta

de la Corte, también afrancesada, Vitoria, 1808,
según Diario de Badajoz, 22 septiembre 1808, y
Gazeta de Valencia, 18 noviembre 1808. Una no-
ticia no del todo fiable señala su presencia en Per-
piñán en mayo de 1814. En el ejército francés lle-
gó a capitán. Gómez Labrador opinaba en 1814
que Esménard era el traductor al francés de las
Réflexions de Amorós. Después sirvió en los ejér-
citos de Bolívar en Colombia, regresó a Francia en
1823. Fue periodista, traductor al francés de clá-
sicos españoles, y también editor, traductor y hay
quien dice autor de las Memorias de Godoy, Pa-
rís, 1836-1837. (Ramírez Luque 1808; Diario de

Badajoz, cit.; Gazeta de Valencia, cit.; Morange
2002; López Tabar 2001a)

Esmir, Manuel. Presidente interino del Ayun-
tamiento absolutista de Huesca, mayo 1823. (Gil
Novales 1990a)
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Espada, José. Ateneo, 14 mayo 1820. Redactor
del Diario de las actas y discusiones de las

Cortes, 1820-1823.

Espada, Juan Manuel. Juez de primera instancia
de Guinzo de Limia, Orense, 1823.

Espada, Pedro. Mariscal mayor del regimiento de
Caballería Costa de Granada, 1820. 

Espadas, Pedro. Sargento segundo de Montesa,
de la Sociedad de Sargentos de Zaragoza, agosto
de 1820.

Espadero, Manuel. Primer teniente de Guardias
Españolas, que participó en el intento revolucio-
nario de Cádiz, 24 enero 1820. (Santiago Rotalde
1820)

Espadero, Tomás. Capitán de fragata, regidor de
Cartagena, que el 6 de diciembre de 1808 salió
hacia Valencia a fin de informar sobre las medi-
das tomadas para la defensa. (Gazeta de Valen-

cia, 16 diciembre 1808)

Espadero y Tejada, fray don Alonso José. Comu-
nica desde Villanueva de la Serena, 10 septiem-
bre 1808, la orden del prior de Magacela fray don
Francisco Granda y Rivero, del 8, para que los
días 10, 11 y 12 haya funciones de iglesia y roga-
tivas a favor de los nuevos miembros de la Junta
Central. (Diario de Badajoz, 14 septiembre
1808)

Espaltar y Tolrá, Francisco. Tendero de la plaza
de la Constitución, Barcelona, octubre 1820, en
su casa se abrían suscripciones para la Asocia-
ción Patriótica de Barcelona para no consumir
géneros extranjeros.

España. Apodo de Abad, Tomás.

España, Carlos José Enrique de, conde de Espa-

ña (Castillo de Ramefort, Gascuña, Francia, 15
agosto 1775 - cerca de Orgañá, Lérida, 3 noviem-
bre 1839). Hijo del segundo marqués de España,
título francés, Enrique Bernardo, señor de Ro-
mefort, y de Clara Carlota; llevó una existencia
plácida en un castillo de Ramefort hasta la Revo-
lución Francesa. El 25 de abril de 1791 fue asal-
tado el castillo, y poco después el marqués y su

familia emigraron a Alemania. Allí Carlos sirvió
en Caballería a las órdenes de su padre. En 1793
pasaron a Holanda e Inglaterra, y al año siguien-
te a Cataluña, donde con los emigrados se formó
el regimiento de Borbón. Al ser destinado éste a
Mallorca, allí fueron el marqués y Carlos, con
grado el último de capitán, luego ayudante. El 20
de enero de 1804 se casó en Palma con Dionisia
Rossiñol de Defla y Comellas. Participó después
en la Guerra de la Independencia, el 17 de mayo
de 1810 fracasó en el ataque a Trujillo, fue heri-
do de una lanzada en el brazo inquierdo en la ba-
talla de La Albuera, 16 mayo 1811 (Gazeta de la

Junta-Congreso del Reino de Valencia, 14 ju-
nio 1811). Fue con Wellington el reconquistador
de Madrid en 1812. Comunica la acción del 28 de
noviembre de 1811, en la línea del Tormes, entre
el Endrinal y Frades, ganada en combinación con
Julián Sánchez (Gazeta de Extremadura, 7
enero 1812; Gazeta de Aragón, 21 marzo 1812).
Una carta suya dio a conocer la gran victoria de
los Arapiles, 22 julio 1812. Al llegar a la capital,
recogió los títulos del rey José que tenían los
miembros del Ayuntamiento, y les extendió otros
al instante. Cesó cuando llegó a la ciudad su su-
cesor, el conde de Villariezo, y entonces publicó
su manifiesto de despedida Madrileños, 29 oc-
tubre 1812 (publicado en el Diario de Madrid

del 30; en el Amigo de las Leyes y en Gazeta de

Valencia, 22 diciembre 1812). General desde
1809, Wellington le nombró comandante general
de Castilla la Nueva y Madrid el 12 de agosto de
1813. Fue el liberador de Pamplona, lo que fue
muy celebrado por algunos escritores. Su parte
del 31 de octubre, todavía sin entrar en la ciu-
dad, en Diario Crítico General de Sevilla,
nº 113, 15 noviembre 1813. Él mismo comunicó
la victoria al jefe político de Madrid, Pamplona,
1 noviembre 1813 (oficio reproducido en Gazeta

de Murcia, 13 noviembre 1813, y en Gazeta Na-

cional de Zaragoza bajo el Gobierno de la Re-

gencia de las Españas, misma fecha. La capitu-
lación se publica en Gazeta de Murcia, 27
noviembre 1813). Según el Diario Crítico Ge-

neral de Sevilla, 27 septiembre 1813, se quedó
en Pamplona porque estaba herido. Juan Hoppe,
comandante general del cuerpo de ejército esta-
blecido sobre Bayona, le manda una carta el 12
de abril de 1814, comunicándole la declaración
de Alejandro I en favor de Luis XVIII y el voto del
Senado en el mismo sentido (carta publicada en

Espada, José
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Diario Crítico General de Sevilla, 23 abril
1814). El 26 de agosto de 1815 ascendió a te-
niente general; recibió la gran cruz de San Fer-
nando el 29 de noviembre de 1817; fue goberna-
dor de Tarragona, 1817-1819; y el 27 de agosto
de 1819 Fernando VII le nombró conde de Espa-
ña, título ya español, y segundo cabo de Cataluña,
1819. Legitimista francés, militar español, la
revolución de 1820 le va a hacer reaccionario tam-
bién español. En febrero de 1820 fue llamado a
Madrid, pero no pudo evitar el restablecimiento
de la Constitución. Para entonces su fama de ab-
solutista era grande: no le faltaron trágalas, en
diciembre de 1820 no le quisieron en Palma los
oficiales del regimiento de Infantería de Zarago-
za, y tuvo que pasar a Mahón; permaneció en las
islas hasta 1822. Decidido por la contrarrevolu-
ción se presentó en el Congreso de Verona usan-
do el nombre de vizconde de Couserans y pasa-
porte francés, después de visitar Francia, Berlín
y Viena, abogando siempre por la intervención
en España de la Santa Alianza. El 21 de abril de
1823, a los pocos días de comenzada la invasión,
Angulema era su amigo desde los tiempos de la
Revolución Francesa, la Junta de Oyarzun le
nombró virrey y capitán general de Navarra; des-
pués lo fue de Galicia, y en mayo de 1824, de
Aragón. En junio de 1824 en una proclama a los
aragoneses el conde de España justificó la inter-
vención francesa. La sublevación de Bessières el
15 de agosto de 1825 terminó con su fusilamien-
to el 26 en una celada que le tendió el conde de
España, y que en cierta manera anuncia su pro-
pio final. Fernando VII le concedió por ello la
gran cruz de Isabel la Católica, pero el conde re-
nunció. No así, en cambio, a la de San Hermene-
gildo, que le fue otorgada en marzo de 1826. En
junio de 1827 fue hecho consejero nato del Su-
premo Tribunal de la Guerra, y el 3 de julio de
1827 recibió la dignidad de grande de España.
El 12 de septiembre fue nombrado capitán ge-
neral de Cataluña, para combatir la sublevación
de los malcontents, pero ejerció el cargo hasta
1832, haciendo famosa su justicia o su cruel-
dad. Publicó Instrucción para el régimen y

gobierno de las Rondas Volantes Extraordi-

narias de Cataluña, relativamente a perse-

guir el contrabando y los malhechores, Barce-
lona, Vda. e hijos de Brusi, 1828, 15 pp. Sus
proclamas en Diario de Barcelona, 19 noviem-
bre 1828, y nº 211, 31 julio 1829, y sus oficios:

Oficio del capitán general de Cataluña, por

haber sido hecho prisioneros a reos de alta

traición, acompañando los nombres de los

que han sido ejecutados, Barcelona, 1828; y
Comunicando la relación de los que han sido

fusilados por rebelión, Barcelona, 1829. El 25
de enero de 1833 se fue a Francia de incógnito,
y en cuanto murió Fernando VII, reconoció a don
Carlos. Éste le nombró general en jefe de las
fuerzas carlistas de Cataluña, aunque no entró
en España hasta el 1 de julio de 1838, no sin que
su autoridad provocase recelos entre los mismos
carlistas. Las intrigas, el especial sentido de la
disciplina del conde y la derrota produjeron su
destitución el 18 de octubre de 1839, y poco des-
pués su asesinato, por orden de la Junta de Ber-
ga, siendo los autores materiales los miembros
de la misma Narciso Ferrer, Bartolomé Torreba-
della, sacerdotes; José Ignacio Dalmau, secretario
de la Junta; y el brigadier Jacinto de Orteu, con
la pasividad por lo menos de los otros. (Diario

Mercantil de Cádiz, 30 mayo 1810 y 16 noviem-
bre 1813; Gazeta de Murcia, cit.; Gazeta Nacio-

nal de Zaragoza bajo el Gobierno de la Regencia

de las Españas, cit.; Diario Crítico General de

Sevilla, cit.; Oleza 1944; Soldevilla 1813; Llabrés
Bernal 1969; Palau y Dulcet 1948 y 1990; cat. 94
Ultonia, 2000; Circulares de la Junta Provisio-

nal de Gobierno de España e Indias, 1823; Bu-
trón 1996)

España, conde de. Cf. España, Carlos José
Enrique.

España, Fernando de. Hijo de Juan de España, y
como él correo de gabinete, fugado de Madrid en
1809. (AHN, Estado, leg. 49 B)

España, Fidel de. Seudónimo del autor de Con-

clusiones político-morales, que ofrece a públi-
co certamen contra los herejes de estos tiempos,
en particular contra Napoleón Bonaparte y los
suyos, Madrid, 1808 y Murcia, 1812. (Gazeta de

Madrid, 18 noviembre 1808; Palau y Dulcet
1948 y 1990)

España, Francisco. Abogado, comunero antirre-
volucionario firmante del Manifiesto del 28 de
febrero de 1823. (Gil Novales 1975b)

España, Francisco. Ateneo, 14 mayo 1820.

975

España, Francisco



España, Gregorio. Impresor de Alicante, al que
quien firma como El fiscal sin sueldo acusa de
no pagar impuestos, e insinúa que acaso esto
tenga que ver con un viaje que acaba de hacer.
(El Imparcial, Alicante, 13 febrero 1813)

España, Isidro. Impresor de Barbastro (Huesca),
1821. 

España, Juan. Ayudante del regimiento de Es-
paña, que se quedó en Sevilla sin combatir, y
después fue colocado en la Inspección de Caba-
llería, según denuncia del Diario Mercantil de

Cádiz, 7 julio 1813.

España, Juan de. Correo de gabinete, fugado de
Madrid en 1809. (AHN, Estado, leg. 49 B)

España, Pablo Miguel. Alcalde mayor del valle de
Arán, 1817-1819. 

España, Patricio de. Autor de Verdadera causa

del ningun progreso que ha hecho la presen-

te revolución, Cádiz, 1811 (probable seudóni-
mo). (El Redactor General, 3 noviembre 1811;
Riaño de la Iglesia 2004)

España, viuda de. Librera de Alicante, citado en
Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, 9 julio 1811. 

España y Guzmán, Antonio (Tarifa, 1758 - Cádiz,
26 julio 1824). Ingresó en el Colegio de Cirugía de
Cádiz en 1772, titulándose de cirujano tres años
después. Navegó y asistió en 1789 al bloqueo de
Gibraltar, siendo nombrado catedrático, en Cádiz,
de Patología General y bibliotecario, y después
explicó heridas en armas de fuego, enfermedades
venéreas, etc. Publicó Medicina Teórico-Prácti-

ca para la gente de mar, Cádiz, 1794. Pasó en
1798 a la cátedra de Medicina Teórico-Práctica y
fue nombrado en esa fecha médico de cámara.
Continuó en el Colegio de Cádiz hasta 1822. (Ál-
varez Sierra 1961)

Español, el. Cf. Estala, Pedro.

Español, Juan. Autor de un artículo comunicado,
suplemento a El Redactor General, 30 septiem-
bre 1812, en el que dice no tener empleo, a pesar
de conocer todos los oficios. Acaso seudónimo.

Le ataca «El español que no es Juan», en Gazeta

de Murcia, 12 marzo 1814.

Español, Lorenzo. Catedrático de Instituciones
Civiles y de Digesto Romano Hispano en la Uni-
versidad de Zaragoza, en 1813 apoyó al vice-
rrector Pedro Valero al reabrirse la Universidad
después de la Guerra de la Independencia.
Autor de Relación de lo ocurrido en la Uni-

versidad Literaria y Estudio general de la

ciudad de Zaragoza, con motivo de haberse

instalado en público la cátedra de la Cons-

titución política de la Monarquía Española,
Zaragoza, 1820. Decano de la Facultad de Leyes
y síndico fiscal de la Universidad desde 1835.
(Buesa 1983)

Español, Narciso. Cura propio de Carranque (To-
ledo), autor de La Iglesia en triunfo o sea de-

mostración de la autoridad de la Iglesia y sus

soberanos decretos contra los sistemas de la

nueva filosofía: útil a todo cristiano católicos

que estime su religión, su alma y su patria; y
de El párroco vindicado, o sea consecuencias

necesarias de la mudanza de los curas a sus

antiguos curatos que obtuvieron últimamente

del Gobierno legítimo, con arreglo a lo dis-

puesto por el Supremo Tribunal de las Cortes

en 11 de agosto y 21 de septiembre de 1812.

(Anuncios en Atalaya de La Mancha en Ma-

drid, 1 octubre 1813 y 18 enero 1814. Se venden
los dos en las librerías de Dávila y Pérez, a 8 rea-
les y 15 cuartos, respectivamente)

Español, Raimundo. Brigadier, 1803-1817. Coro-
nel del regimiento de Infantería Fijo del Rey, en
Filipinas al comenzar la Guerra de la Indepen-
dencia. (Moya 1912)

Español Americano, un. Cf. Arango y Núñez
del Castillo, Andrés de. 

Española, la. Cf. López de Ulloa, María Manuela.

Española, una. Cf. López de Ulloa, María Manuela.

Españoleto, el. Cf. García Fajer, Francisco Javier. 

Esparragosa, Fermín. Uno de los comisionados
de José I en el señorío de Trujillo y provincia de
Camayagua (Guatemala), según comunicación

España, Gregorio
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de J. G. Roscio, Caracas, 1 junio 1810. (Villa-
nueva 1911; Barbagelata 1936)

Esparró, José. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822.

Esparta, Cipriano. Extremeño, uno de los comi-
sionados de José I en Santa Fe, Cartagena y toda
la costa hasta Portobelo; con carácter de jefe en
el reino de Santa Fe, según comunicación de
J. G. Roscio, Caracas, 1 junio 1810. (Villanueva
1911; Barbagelata 1936)

Espartero, Joaquín Baldomero Fernández, con-

de de Luchana, duque de la Victoria, príncipe de

Vergara (Granátula, Ciudad Real, 27 febrero
1793 - Logroño, 8 enero 1879). Hijo de Antonio
Fernández Espartero, labrador y artesano carre-
ro, y de Josefa Álvarez, nunca usó el apellido
Fernández ni el primer nombre Joaquín, y llegó a
la fama como Baldomero Espartero. Era el me-
nor de nueve hermanos, por lo que gozó de la
protección de los otros ocho, o por lo menos de
Manuel, dominico en el convento de Almagro.
Baldomero estudió latín en Granátula con el
profesor Antonio Meoro, y después, a partir de 1807,
dos años de Filosofía en la Universidad de Alma-
gro. En 1809 su hermano Manuel lo llevó consigo
a Baza, de donde pasó a Sevilla, sentando plaza
de soldado distinguido en el regimiento de Infan-
tería de Ciudad Real, 1 noviembre 1809. Poco
después entró en fuego. Pasó después al batallón
de Voluntarios de la Universidad de Toledo, y el
1 de septiembre de 1810 ingresó en la Academia
Militar de la Isla de León. El 1 de enero de 1812
recibió el despacho de subteniente de Ingenie-
ros. Ingresó en la Academia gaditana, y el 27 de
abril de 1813 pasó a Infantería. Fue al regimien-
to de Soria, pero habiéndose anunciado la expe-
dición de Morillo, Espartero se alistó en ella
como teniente el 2 de septiembre de 1814. El 1
de febrero de 1815 los expedicionarios zarpa-
ron de Cádiz a bordo de la fragata Carlota hacia
Costa Firme. En América permaneció Espartero
hasta finales de 1825, traladándose después a
Burdeos, y de allí a España en marzo de 1826.
Volvió rico. Su función en América había sido la
de combatir la independencia de aquellos países,
ascendiendo al mismo tiempo en su carrera; el
5 de octubre de 1823 alcanzaba el empleo de
brigadier, y el día 11 del mismo, jefe del Estado

Mayor General del Ejército del Sur. Esto no le
impidió, antes al contrario, jurar la Constitución
en 1820, y aun se dice que escribió una poesía en
conmemoración del evento: «... En obsequio a tan
próspera noticia el oprimido espíritu ensanche-
mos... / Trocad los ayes por sonoros vivas!». Publi-
có una Proclama, en Pasco, hacia 1824. Comisio-
nado por el virrey La Serna, del Perú, Espartero
tomó parte en unas negociaciones en Salta con el
general Las Heras, que representaba al Gobierno
republicano del Río de la Plata, sobre la cuestión
de armisticio y tratado de paz y comercio, que
ya habían sido debatidos por los comisionados
enviados por las Cortes. No se llegó a acuerdo,
pero a Espartero se le dio la comisión de infor-
mar en España, para lo que salió de Quilca el 5
de junio de 1824, llegó a Cádiz el 28 de septiem-
bre y a Madrid el 12 de octubre de 1824. El 9 de
diciembre, día de la batalla de Ayacucho, embar-
caba de nuevo en Burdeos rumbo a América. Fue
sin embargo incluido entre los capitulados en
Ayacucho, como perteneciente a aquel ejército.
Y después de varias peripecias, el 1 de agosto de
1825 embarcó de nuevo en Quilca para Burdeos.
Después de estar de guarnición en Pamplona,
Barcelona y las islas Baleares, al comienzo de la
guerra civil solicitó pasar a las Vascongadas, lo
que asegurará su rápido ascenso. Comandante
general de Vizcaya, 1 enero 1834. Dureza en la
conducción de la guerra y en la disciplina, inclu-
so diezmando a sus propias tropas para asegurar
la autoridad, y brillantes hechos de armas, inclui-
dos los que culminaron con la liberación de Bil-
bao, le permitieron llegar el 17 de septiembre de
1836 al cargo de general en jefe del Ejército de
Operaciones del Norte, virrey de Navarra y capi-
tán general de las Vascongadas. Mantiene el
Estado Mayor de Fernández de Córdova, com-
puesto de enemigos de la revolución. Hasta el
final de la guerra civil, su poder militar se conso-
lida al tiempo que aparece su significación políti-
ca. Diputado por Logroño, 1836. Algunas fuentes
atribuyen al general Linaje el hecho de que
Espartero se inclinase por el partido progresista,
y no por el moderado, lo que explicaría la inqui-
na posterior contra el personaje. Publica los
bandos Sobre la prohibición de vender efectos

militares, Miranda de Ebro, 1 marzo 1838; y
El general en jefe de los ejércitos reunidos

a los habitantes de Navarra y Provincias

Vascongadas, Logroño, 11 junio 1838. Conforme
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se acerca la fecha de 1839-1840 las posiciones se
decantan rápidamente. Los sucesos de Sevilla de
1838 dieron lugar a una guerra de folletos entre
Espartero y Narváez en la que se acusaban mu-
tuamente de pertenecer a la sociedad jovelláni-
ca, la sucesora del Anillo. Dio a la estampa la ex-
posición Señora: Cuando la gravedad de los

males, Logroño, 1838, sobre la organización del
ejército de reserva; y Exposición a S. M. la rei-

na gobernadora sobre los sucesos de Sevilla,
Madrid, 1838; y Representación a S. M. sobre el

ejército de reserva de 40.000 hombres, Madrid,
1838. Dirige una orden general a los soldados de
Castellote (Teruel), en donde Cabrera intentaba
una resistencia inútil. Diputado elegido por Bar-
celona en 1840. Dio un Bando, Manresa, 1840.
El asunto de la Ley de Ayuntamientos da lugar a
la revolución de septiembre de 1840, con la hui-
da de María Cristina y la exaltación de Espartero
a la Regencia. Elegido diputado por Valencia y
Logroño, 1841. Tras llegar al poder por una revo-
lución, Espartero va a demostrar que lejos de ser
el general del pueblo, el general revolucionario que
se nos ha querido pintar, fundamentalmente tiene
miedo de la libertad, miedo por tanto de sus pro-
pios partidarios. Independientemente de la divi-
sión de éstos, en la cúspide parlamentaria, en
partidarios de la Regencia única y de la Regencia
trina, el regente va a estar siempre más cerca del
trono y de lo que éste significa que de sus pro-
pias bases. El ejército se llena de ex carlistas,
mientras la represión del movimiento contrarre-
volucionario de octubre de 1841, la torpeza del
tratamiento dado a las reivindicaciones catala-
nas y especialmente a la revolución centralista

de 1842 daña a su popularidad y hace posible la
alianza impía entre moderados, algunos clara-
mente absolutistas, y progresistas en contra de
la dictadura de Espartero, en el llamado alza-
miento nacional de 1843. Espartero, que en la
hora suprema dio abundantes pruebas de inmo-
vilidad, tuvo que partir al exilio, a Inglaterra,
donde fue recibido con todos los honores. En
España, como circuló la especie de que el ex ge-
neral intentaba volver disfrazado, se dio la orden
a todos los capitanes generales de que se le fusi-
lase sin juicio en cuanto fuese aprehendido, 24
noviembre 1844. En diferentes fechas de 1844 y
1845 avisan su aquiescencia los generales José
de la Concha, Ramón de la Rocha, Laureano
Sanz, Roncali, Ramón Solano, Felipe Montes,

Marqués de la Unión de Cuba, Valentín Cañudo,
Francisco de Paula Wouleta y Fermín de Salud.
En 1846 apareció en Madrid Espartero: páginas

contemporáneas, escritas por él mismo; pre-

cedidas de un prólogo por Eduardo Chao.

Narváez sólo le permitió regresar a España el 12
de enero de 1848, nombrándole senador (juró el
13). Espartero se retiró a Logroño, de donde
era su esposa, María Jacinta Martínez de Sici-
lia, con quien se había casado en 1827. La revo-
lución de 1854 le saca otra vez de su retiro,
puesto que gran parte del movimiento se hace
invocando su nombre. Es patética esta popula-
ridad persistente del ex regente, comparada
con la realidad. En 1854 se le elige diputado
por Ciudad Real, Logroño, Málaga, Murcia, Cá-
diz y Zaragoza, optando por ésta. El Gobierno
que instaura la revolución está presidido por él;
pero el ministro de la Guerra es O’Donnell, su
antiguo enemigo de octubre de 1841. La histo-
ria del Bienio Progresista, desde este punto de
vista, es la historia de la paulatina eliminación
de Espartero por O’Donnell, con la colabora-
ción de Palacio. Nada indica mejor el espíritu
de uno y de otro que los telegramas que envían
al aproximarse a Madrid: «O’Donnell: ¿Ha lle-
gado ya el duque de la Victoria? Espartero: De-
mora su entrada porque viene muy fatigado».
Después de 1856 se retira otra vez a Logroño. Con
la Revolución de 1868 Prim piensa en él para
rey de España, y aunque él lo rechaza, obtiene
ocho votos en las Cortes. Aún es diputado por
Logroño en 1869. Amadeo de Saboya le hace
príncipe de Vergara, y Alfonso XII, concluida la
última guerra carlista, le visita en su casa de Lo-
groño. Fue senador de 1871 a 1873, en 1876 y
en 1877 por derecho propio. (Flórez 1844; Mar-
liani 1870; Romanones 1932; Espartero 1848;
Martínez Villergas 1851 y 1852; Degollada 1869;
Ferrer, fray M. 1840; Bordas 1847; Narváez
1839; Chao 1846a; Preceptos Espartero
1840; AGMS, sección segunda, división cuarta,
leg. 196; Palau y Dulcet 1948 y 1990; Moratilla
1880; Lesinnes 1868; cat. La Galatea, Salamanca,
febrero 1997; cat. 107 Els Gnoms, 1997; cat. 198
A. Mateos, Málaga, marzo 1998; cat. Subastas Ve-
lázquez, Madrid, 13 mayo 1999; cat. Subas-
tas El Remate, Madrid, 19 enero 2006; Páez
1966)

Esparza. Tertulia Patriótica de Córdoba.

Esparza
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Esparza, alias El tuerto de Galipienzo o Ca-

tachán. Soldado de la división de Navarra en la
Guerra de la Independencia, valiente y calavera,
y también analfabeto. Al acabar el conflicto tuvo
que volver a su pueblo, pero sin medios de fortu-
na y sin voluntad de convertirse en jornalero
agrícola; después de un tiempo, decidió alistarse
en el ejército feota. (Ocios de Españoles Emi-

grados, III, nº 13, abril 1825, p. 347)

Esparza, Antonio María. Ingresó a los 14 años en
el Colegio de Artillería de Segovia, y siendo
teniente coronel capitán del arma, tomó parte en
el alzamiento de 1820, pero habiendo sido discu-
tido su papel por un manifiesto publicado en
San Fernando en abril de 1820, replicó con una
Contestación, Sevilla (9 mayo) 1820, a la que
rebatió López Baños en una nueva Contesta-

ción, Puerto de Santa María (5 junio) 1820, acu-
sándole de falta de valor. (López Baños 1820)

Esparza, José. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821. Agregado a la Contaduría
General de Loterías Nacionales, 1823.

Esparza, fray Manuel de (Peralta, Navarra, h. 1776
- Madrid, 18 julio 1834). Sacerdote mercenario
calzado, autor de una Historia de varones ilus-

tres de su orden, provincial de Castilla. Fue ase-
sinado en el coro a tiros y sablazos. (Salvador
1991)

Espatolero Domínguez, Joaquín (Sos, Zaragoza,
? - Zaragoza, 6 mayo 1859). Intervino en la gue-
rra de 1793, recibiendo el escudo de distinción
en el collado de Hoyarregui. Cadete en el regi-
miento de África, 18 enero 1795; alférez en el de
Mallorca, 11 julio 1796; hizo la campaña de Por-
tugal, 1801, ascendiendo a teniente el 24 de fe-
brero de 1804. El 9 de octubre de 1806 recibió el
hábito de Montesa. Tomó parte en la expedición
de Oporto de 1807, ascendió a capitán el 20 de
julio de 1809; lo fue de Húsares de Castilla, 16
enero 1810; tuvo el grado de teniente coronel, 10
julio 1810; participó en la batalla de los Castille-
jos y en la de La Albuera, 16 mayo 1811, en la
que ganó una cruz: por ellas fue declarado dos
veces benemérito de la patria. El 1 de julio de
1813 fue capitán del regimiento del Rey, y luego
sargento mayor del regimiento del Infante, 16
marzo 1814; mayor comandante supernumerario

del mismo, 1 septiembre 1815; gran cruz de San
Hermenegildo, 27 marzo 1816; mayor coman-
dante agregado, 1 septiembre 1818. Se le conce-
dieron las cruces del Sexto Ejército, de los de-
fensores de Ciudad Rodrigo y la ya citada de la
batalla de La Albuera. Obtuvo su retiro para Sos
el 16 de abril de 1822. Un mes después, el 26 de
mayo, solicita licencia para casarse con Clara Ar-
tieda y Niguesa. (AGMS)

Espeja, marqués de. Cf. Águila, Ramón de la.

Espejo. Prebendado de Sigüenza, afrancesado,
que se hallaba en Pamplona en 1813. (Diario

Crítico General de Sevilla, 18 noviembre 1813)

Espejo. Coronel español al servicio de Rusia,
1818, en el entorno de Agustín Betancourt, ami-
go también de Juan Van Halen. (Mendía 1849;
Van Halen 1827, II, p. 123)

Espejo, Antonio María. Colegial del Seminario
de San Cecilio, de Granada, fue seis años cate-
drático de Filosofía y Matemáticas y diez de
Instituciones Teológicas en la Universidad grana-
dina. Comisionado en Cádiz, se le acusa de espía
en favor de la Inquisición y de impedir la lectura
del decreto de su abolición en Granada. Él lo nie-
ga todo en un artículo publicado en El Redactor

General, 2 abril 1813, en el que añade que se ha-
lla en Cádiz para explorar si la continuación en la
inobediencia respecto de la lectura del decreto
podrá, acaso, comprometer a los jefes del parti-
do que la sostiene. Canónigo de San Isidro en
Madrid, 1820-1823, por lo que el obispo de Gua-
dix Juan José Cordón y Leyva sospecha de él, pues
considera ese centro como un nido de jansenis-
tas y liberales. (El Redactor General, cit.; Gui-
llén Gómez 2005)

Espejo, Pedro Antonio (Loja, Granada, 1753 -
Madrid, 6 octubre 1834). Cadete en 1768, tomó
parte en la guerra contra Francia en 1793, as-
cendiendo a brigadier de Caballería en 1795.
Tras la campaña de Portugal en 1801, llegó a
mariscal de campo en 1802. Segundo coman-
dante de la brigada de Carabineros Reales en
1808; se marchó a Francia con Carlos IV, donde
ascendió a teniente general en 1815, aunque no
regresó a España hasta 1817. El mismo año ob-
tuvo la gran cruz de San Hermenegildo y fue
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nombrado gentilhombre de cámara de S. M. Pu-
rificado el 31 de marzo de 1826. (AGMS)

Espejo Bermudo, José Joaquín. Sacerdote y mon-
je cartujo, del que se dice que no se halla arresta-
do por editor del Diccionario razonado ma-

nual, sino por editor del impreso Carta de

Fernando VII a la princesa del Brasil, Cádiz,
1811, carta apócrifa supuestamente escrita en Va-
lençay, 30 mayo 1811. Ostolaza la denunció como
maniobra francesa, en Diario de la tarde, 19 di-
ciembre 1811. Autor también de A la majestad

de Fernando VII, Cádiz, 1812, en favor de la
Constitución; dice que si Fernando llegara a fal-
tarnos, gobernaría Carlota con la Constitución, y
toda la vida lo haría en nombre de Fernando VII.
(Diario Mercantil de Cádiz, 27 mayo 1812; El

Redactor General, 28 mayo 1812, reproducido
del anterior; y reseña en El Redactor General,
1 julio 1812; Riaño de la Iglesia 2004)

Espejo y Piñar, Manuel. Canónigo de Córdoba, au-
tor de una Representación a S. M. las Cortes Ge-

nerales y Extraordinarias en 20 de agosto de

1813, Madrid, 1813, contra Echevarri, que le reclu-
yó, y contra el intendente Peralta, que ocupó unos
depósitos del cabildo. Refugiado en Inglaterra, en
enero de 1829 percibía una libra y doce chelines al
mes del Comité de Ayuda. (El Redactor General,
28 septiembre 1813; SUL, Wellington Papers)

Espeleta, Micaela. Junta Patriótica de Señoras,
Madrid, 4 noviembre 1822.

Espelius, Francisco. Capitán de fragata, 1809-
1821. En 1820 fue nombrado comisionado en
Venezuela, junto con José Sartorio, para buscar
una conciliación con España (Villanueva, s. a.).
Capitán de navío, 1822-1823.

Espelosín. Cf. Puig y Lucá, Antonio. 

Esper, Antonio. Regidor de Sanlúcar de Barra-
meda, 1812. (Suplemento a El Redactor Gene-

ral, 6 noviembre 1812)

Esperanza, Mariano. Cf. Martín Esperanza, Ma-
riano. 

Espert, Vicente. Abogado de los Reales Conse-
jos; vocal, por Alcira, de la Junta Superior de

Valencia, establecida el 1 de julio de 1811 (Gaze-

ta de la Junta Superior del Reino de Valen-

cia, 5 julio 1811). Es uno de los que la disuel-
ven, aceptando el orden francés, por lo que por
decreto de 8 de febrero de 1812 Suchet les per-
mite presentarse en sus pueblos, y solicitar em-
pleos, bajo la protección de las tropas francesas.
(Gazeta Valencia, 14 febrero 1812; Gazeta de

la Junta Superior del Reino de Valencia, cit.)

Espert de Bonillo, Bernardo. Capitán, ayudante
mayor destinado al segundo batallón de Infante-
ría de la afrancesada Guardia Cívica de Valencia.
(Gazeta de Valencia, 17 julio 1812)

Espert de Sibra, Pierre (Lagarde, Ariège, 25
febrero 1771 - Bastide de Bousignac, Ariège, 3
diciembre 1835). Sirvió en el ejército de los
Alpes, 1795, y de Italia, 1800-1806, pasando des-
pués al ejército napolitano con el grado de coro-
nel, y en 1809 al Imperial en Alemania. Barón del
Imperio, fue destinado a España, en donde fue
coronel y mayordomo del rey, caballero de la
Orden Real de España, 25 octubre 1809 (Gazeta

de Madrid del 27); comendador de la misma, 22
diciembre 1809 (Gazeta de Madrid del 28);
general de brigada, 1811; gobernador de Sego-
via, 9 agosto 1811. Regresó a Francia, retirándo-
se en febrero de 1812, a causa de las secuelas de
sus heridas. Con la Restauración sirvió varias
comandancias, fue hecho vizconde en 1822, y se
retiró en 1831. (Ceballos-Escalera 1997; Diario

Mercantil de Cádiz, 10 agosto 1813)

Espés, barón de. Cf. Fernández de Córdova y
Glymes de Brabante, Francisco. 

Espeso e Íñigo, Vicente. Relator de la Audiencia
de Barcelona, que el 9 de abril de 1809 se negó a
jurar a José I, y fue llevado a Montjuich. Fiscal de
la Chancillería de Valladolid, 1815-1821. (Bofa-
rull 1886, I, p. 334)

Espian, Carmelo. General nombrado para la Jun-
ta-Congreso de Valencia. (Diario Mercantil de

Cádiz, 30 enero 1811, noticia del 8)

Espiga y Gadea, José (Palenzuela, Palencia, 1758 -
Madrid, 1824). Presbítero, 1776; doctor en Derecho
Canónico por la Universidad de Valencia, 1782;
juez auditor del Tribunal de la Rota española,

Espejo Bermudo, José Joaquín

980



1799-1801; arcediano de Benasque en la catedral
de Lérida (tomó posesión por poderes en 1800);
capellán de honor del rey y canónigo de San Isidro
de Madrid. Se le atribuyó la redacción del famoso
decreto de Urquijo de 5 de septiembre de 1799, so-
bre las facultades de los obispos, rumor que avala
su amigo Joaquín Lorenzo Villanueva. Acusado de
jansenista, se le obligó a residir en Lérida. Repre-
sentante de Lérida en la Junta de Tarragona, julio
1808. Duhesme el 8 de diciembre de 1808 le de-
nuncia como tesorero de la conjuración antifran-
cesa, que dirige el abogado Albert. Diputado por la
Junta de Cataluña a las Cortes de Cádiz, elegido el
5 de febrero de 1810, juró el 29 de octubre de
1810. Diputado también por Cataluña a las Cortes
de 1820-1822; propuesto arzobispo de Sevilla, lo
que resistió el Vaticano; miembro de la Academia
Nacional en la sección de Ciencias Morales y Polí-
ticas, 1823. (Bofarull 1886, I, p. 119 y II, p. 421;
Diario de Barcelona, 9 diciembre 1808; Calvo
Marcos 1883; Ramírez Aledón 1996b; Elvira 2001)

Espilar, Fidel. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822.

Espín y Ara, Pantaleón. Portador de un oficio de
Francisco de Palafox, Mosqueruela (Teruel), 26
abril 1810, a la Junta de Molina. (Arenas López
1913)

Espina, Joaquín. Tertulia Patriótica de Barcelo-
na, 17 noviembre 1822.

Espina, Juan (? - Madrid, febrero 1823). Arqui-
tecto, muerto violentamente por una turba abso-
lutista. Abuelo de Antonio Espina y Capo, de
quien procede el dato.

Espina, marqués de la. Afrancesado con ocupa-
ción en Madrid. En noviembre de 1813 se señala
su paso por Pamplona. (Diario Crítico General

de Sevilla, 18 noviembre 1813)

Espina, Pedro. Regidor y miembro del Ayunta-
miento de Ávila. Distinguido por su patriotismo
cuando la intentona absolutista del coronel
Morales, 1820. (El Universal Observador Es-

pañol, 18 diciembre 1820)

Espinardo y Aguilar, marqués de. Cf. Vera y Sau-
rín, José María de. 

Espinel, Manuel Laureano. Párroco de Aldea del
Rey (Segovia), fundador y presidente de su
sociedad patriótica, abril-octubre 1820.

Espino, Juan. Almeriense, brigadier, 1809. Por el
desgraciado suceso del Montijo, 16 septiembre
1811, no se le hizo ningún cargo, pero se declaró
que debiera haber tenido más energía y previ-
sión (Impreso del Quinto Ejército, citado en
Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, 22 noviembre 1811). Coronel del regi-
miento de Caballería de línea Costa de Granada,
1817-1818. Tomó parte en la conjuración masó-
nica granadina de 1817. Coronel del regimiento
del Rey, 1 de Caballería de línea, 1821. Figura
como jubilado en 1820. Miembro del Batallón
Sagrado, que se formó el 1 de julio de 1822. Fir-
mante de un certificado, suscrito por los indivi-
duos de dicho batallón, Madrid, 25 octubre 1822,
en favor de la conducta observada por Félix
Mejía y Benigno Morales, con las armas en la
mano en defensa de la libertad, en los días deci-
sivos de julio, contra la insurrección de los guar-
dias (El Zurriago, nº 74, 1822). Acaso es éste el
patriota que presenció la entrevista entre Guse-
me y Mejía sobre el nombramiento de ministros,
1823. Gobernador de Alcántara en 1823. Proba-
blemente es éste el gobernador de Badajoz, que
en 1823 firma el Convenio de Almendralejo con el
general Laguna. (Guillén Gómez 2000a; Ramírez
1842; Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, cit.; El Zurriago, cit.)

Espino, Juan Alonso de. Capitán de navío y co-
mandante de matrícula de Galicia en 1779, casa-
do primero con Eduarda Iriberry y Oliver, viuda
del capitán de fragata Joaquín de Arce, y des-
pués con Mariana del Real. Brigadier de Marina,
1809-1823. (AGMS, expte. propio y de su hijo
Martín María)

Espino, Martín María (?, h. 1779 - Cádiz, 8 sep-
tiembre 1834). Hijo de Juan Alonso Espino y de
Mariana del Real, se dedicó también a la Marina.
El 15 de junio de 1806 se casó con Gertrudis
Rodríguez de Arias, hija del brigadier de la Arma-
da José Rodríguez Arias, sin licencia y en secreto,
por lo que el 21 de noviembre de 1810 se acoge al
real indulto, aunque todavía en 1812 no se ha
regularizado su situación. A las órdenes de su sue-
gro y al mando de la goleta La Cometa, actuó en
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comisión en junio de 1811 contra los rebeldes de
Caracas. Presidente de la Sociedad Patriótica
de Cádiz, 16 septiembre 1820. Era teniente de
navío en 1834, cuando el 7 de septiembre llegó a
Cádiz, enfermo en una goleta danesa procedente
de Nueva York. Murió al día siguiente, siendo se-
pultado en el mar, por estar el barco en cuaren-
tena. (AGMS)

Espínola, José. Teniente coronel. Sociedad Pa-
triótica Cádiz, 30 diciembre 1821. Redactor del
Diario Gaditano, después de la muerte de Cla-
rarrosa, 27 enero 1822, junto con Moreno Gue-
rra, según El Universal Observador Español, 5
febrero 1822; pero el Diario Gaditano, el 12 de fe-
brero de 1822, lo niega. Desterrado a Canarias en
1823. Se le acusa de haber denunciado a Lacy.
Llegó a Filadelfia con Félix Mejía y dos más el 13
de enero de 1824. De allí se trasladó a México.
Uno de los editores de El Filántropo, periódico
de Tampico, México, expulsado del país en 1825
por haber publicado la encíclica de León XII de
24 de septiembre de 1824 en favor de Fernando
VII. (Peña y Reyes 1971a; Romera 2004)

Espinosa. Sacerdote secularizado en el Trienio,
erudito y racionalista, de quien se decía que era
masón, tipo de cura difusor de la filosofía que
debió ser relativamente abundante en España.
Maestro de José Segundo Flórez. (Rodríguez-
Solís 1893)

Espinosa, Ana María. Joven patriota que pronun-
ció un discurso poético en la Tertulia Patriótica
de Regina, Sevilla, 13 octubre 1822.

Espinosa, Antonio. Cf. Espinosa de los Monteros
y Abadía, Antonio. 

Espinosa, Antonio. Impresor de Segovia, 1820. 

Espinosa, Bernardo. Médico, que se encuentra
en París en enero de 1824. En diciembre de 1826
embarca en Marsella para las islas Canarias. (AN,
F7, 11999)

Espinosa, Carlos. Cf. Espinosa de los Monteros
Ayerdi, Guzmán y Luyando, Carlos.

Espinosa, Carlos. Consejero de Hacienda, el 1 de
octubre de 1808 jura ante la Junta Central

(Gazeta de Madrid, 18 octubre 1808). Miembro
del Tribunal de la Contaduría Mayor de Cuentas,
1815-1820.

Espinosa, Carlos. Coronel sargento mayor de
Carabineros, uno de los firmantes de la proclama
del cuerpo A los ciudadanos habitantes de Se-

villa, Carmona, 29 diciembre 1820. Mariscal de
campo, gran cruz de San Fernando y de San Her-
menegildo, condecorado con la cruz del sufri-
miento, socio honorario de la Academia de Va-
lladolid, de las Económicas de Valladolid y
Palencia, y de número de la de Santiago, general
en jefe del ejército y comandante del quinto dis-
trito militar, autor de la proclama A los habitan-

tes de él, Vitoria, 19 agosto 1822, Viuda de La-
rumbe e hijo, 1822 (en la que declara el estado
de guerra). (El Universal Observador Español,
10 enero 1821)

Espinosa, Cristóbal (Córdoba, ? - ?). Uno de los
comisionados de José I en Quito, según comuni-
cación de J. G. Roscio, Caracas, 1 junio 1810. (Vi-
llanueva 1911; Barbagelata 1936)

Espinosa, Enrique. Capitán retirado de Guardias
Españolas que, llevado por la propia multitud,
toma parte en el tumulto zamorano del 2 de junio
de 1808, del que salió la primera junta de la ciu-
dad. (Gras 1913)

Espinosa, Gonzalo José. Presbítero de la provin-
cia de Jaén, autor de Relación histórica de las

operaciones de la Junta Provincial de Jaén,
Cádiz, 1812. 

Espinosa, Gregorio. Sociedad Patriótica de
Zaragoza, 13 abril 1820.

Espinosa, José. Regidor de Alcalá la Real (Jaén),
caballero de la Orden Real de España, 5 abril
1810 (Gazeta de Madrid del 19). (Ceballos-
Escalera 1997; Gazeta de Jaén, 13 abril 1810;
Gazeta de Madrid, cit.)

Espinosa, José. Segundo comandante del regi-
miento de Castellón de Milicia Nacional Volunta-
ria, 1823.

Espinosa, José de. Farmacéutico de Sevilla, boti-
cario de cámara de S. M. honorario, académico

Espínola, José
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de la Real Sociedad de Medicina y Ciencias, en la
que leyó varias disertaciones de su especiali-
dad, que van de 1805 a 1808. El 5 de mayo de
1808 habló sobre Examinando si hay alguna

diferencia entre la tintura o cocimiento de

quino, y su extracto gomoso, de tal manera

que pueda influir en el uso médico, para ser

preferido uno a otro. (Méndez Bejarano 1989;
Correo de Sevilla, 4 mayo 1808)

Espinosa, José María. Comisario honorario de
Guerra, 1817-1823.

Espinosa, Manuel. Sociedad Patriótica de Jerez
de la Frontera, 9 agosto 1820. Su prisión contri-
buyó a la disolución de la sociedad.

Espinosa, Manuel Sixto (Sevilla, ? - ?). Hijo de un
pianista y músico de la corte, miembro de la So-
ciedad Económica de Madrid, 1777; a cargo de la
contabilidad de los bienes de la disuelta Compa-
ñía de Jesús, 1785; se casó por entonces con Ma-
ría Catalina de Tobalina. Director del Banco de
San Carlos, 1796; ministro contador de la Junta
de Amortización de Vales, y después de la de
Consolidación, 1798-1808; consejero de Hacien-
da, 1800; supernumerario en 1804-1807, de la
Real Junta de Comercio, Moneda y Minas, 1806;
contador general de Millones, 1808. Se trataba
de un funcionario honesto, incluso incorruptible.
Fue también tesorero general del Almirantazgo, y
sin título particular sirvió lealmente a Godoy.
Para arreglar los problemas de la Caja de Amor-
tización pensó en 1798 en vender una parte de
los bienes del clero, lo que le valió una reputa-
ción de impío; al año siguiente recurrió a una
fuerte emisión de vales reales, y finalmente, por
necesidad y no por su voluntad, tuvo que acep-
tar los planteamientos de Ouvrard, con el que fir-
mó un contrato en 1804 (en realidad con su her-
mano François). Firmante de las contratas de
Gordon y Murphy con el Gobierno de España,
Madrid, 6 y 18 mayo 1806. En 1808 vio confisca-
dos sus bienes por este asunto. Por el tratamien-
to de los vales le ataca Mariano Álvarez de Arce
en 1808. Se dice de él que en 1808 libró cuatro
letras, de un millón cada una, contra la Caja de
Consolidación, y a la orden de sí mismo. El 19
de marzo de 1808 vio atacada su casa por la multi-
tud. Arrestado en el cuartel de la calle del Prado,
de Madrid, se dice que el Consejo de Castilla

comenzó un proceso contra él (Gazeta de Va-

lencia, 16 septiembre 1808). Como los demás
afrancesados importantes se vio obligado a salir
de Madrid, a consecuencia de la batalla de Bai-
lén. Consejero de Estado de José I, 1809; miem-
bro de la Junta de Comercio y Moneda, renunció
en 1809 a ser director nato del Banco de San
Carlos. Representando a la Junta de Comercio
forma parte de una delegación que en enero de
1809 se traslada a Valladolid a pedir a Napoleón
el retorno de José a Madrid. Entonces, el 16 de
enero de 1809 pronunció un discurso, que se pu-
blica en Gazeta de Madrid, 6 febrero 1809, y en
Diario de Barcelona, 18 marzo 1809. En abril
de 1809 la Junta Central le confiscó de nuevo los
bienes y le declaró traidor. Recibió la Orden Real
de España, vulgo berenjena, 25 octubre 1809
(Gazeta de Madrid del 27). El mismo año com-
pró varias fincas desamortizadas de la congrega-
ción de San Felipe Neri, en Valencia, y en 1810
un convento, con sus huertas y solares. Director
general de Bienes Nacionales, 10 septiembre
1810. A título de indemnización recibió medio
millón de reales. El Patriota, 29 septiembre
1813, sólo dice que todos sus proyectos mercan-
tiles, lejos de producir ventajas, ocasionan desas-
tres. En septiembre de 1810, siendo comisario
general de Policía de Toledo, pidió una enco-
mienda. (Zylberberg 1993; La Parra 2002; Queipo
de Llano 1953; AHN, Estado, leg. 10 C y leg. 29
G, doc. 252; Gazeta Extraordinaria de Zarago-

za, 9 agosto 1808; Diario de Barcelona, cit.;
Tertulia Patriótica de Cádiz, 11 febrero 1811;
Mercader 1983; Diario Mercantil de Cádiz, 10
agosto 1813; El Patriota, cit.; Jiménez Codinach
1991; Moreno Alonso 1997; Ceballos-Escalera
1997)

Espinosa, Marcelo. Hijo de Félix de Espinosa,
oficial de la Tesorería de Ejército y de los cuatro
reinos de Andalucía, ingresó el 5 de septiembre
de 1782 como mozo de meritorio en la Intenden-
cia del ejército de Andalucía, pero hasta el 15 de
junio de 1786 careció de nombramiento, que al
fin extendió el ministro Pero López de Lerena. El
14 de diciembre de 1808 es nombrado tesorero
de ejército de la primera reserva de Andalucía en
el Cuartel General de La Carolina, hasta su reu-
nión con el Ejército del Centro. El 5 de febrero
de 1810 quedó en Ayamonte a las órdenes de la
Junta de Sevilla. El 23 de noviembre de 1810 fue
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nombrado oficial mayor de la Comisión de la Con-
taduría General de los Ejércitos de Andalucía, en
Cádiz, puesto en el que estuvo hasta el 1 de
mayo de 1813. El 2 de junio de 1815 fue nombra-
do contador principal del ejército de la Corona
en Granada y tres presidios menores de África,
hasta el 13 de diciembre de 1819, en que pasó a
ser contador principal de ejército en Granada,
Málaga y Jaén. El 7 de marzo de 1822 pasó a la
Comisión principal de la Contaduría de Ejército
de Castilla la Vieja, y en 1823 fue interventor de
distrito. El 16 de noviembre de 1823 afirma haber
sido siempre adicto a S. M., incluso en la época li-
beral, lo que no parece demasiado evidente. El 2
de diciembre de 1824 es nombrado contador de
ejército de Castilla la Nueva, y de 1826 a 1829 fue
interventor de ejército en Castilla la Vieja, que in-
cluía la Intendencia de Valladolid. En el ejercicio
de este cargo censuró el 7 de marzo de 1826 la
conducta del primer regimiento de Caballería, con
residencia en Zamora, que no dejó pasar la revista
de haberes al contador interino de Rentas de la
provincia, habilitado de comisario de Guerra, por-
que se presentó de paisano, y no podía ir de
uniforme, porque esta clase carece de uniforme.
Parece que el coronel, cuyo nombre no consta,
amenazó incluso con fusilarlo. Todo un cuerpo se
quedó un mes sin cobrar. El 3 de diciembre de 1829,
valetudinario, aspira a la jubilación como comisario
ordenador que fue o como interventor de ejército.
Ya había muerto antes del 11 de marzo de 1847.
Hijo suyo fue Manuel María de Espinosa, oficial del
cuerpo administrativo del ejército. (AGMS)

Espinosa, Marcos. Corregidor de Sisante y Vara
del Rey (Cuenca), 1817-1820.

Espinosa, Salvador. Miembro del Ayuntamiento
de Valencia, firmante de la Exposición a la
Regencia, Valencia, 16 septiembre 1823, en favor
del absolutismo y en contra de cualquier idea de
Cámaras.

Espinosa, Saturnino. Condenado por la Comisión
Militar Ejecutiva el 10 de febrero de 1825 a diez
años de presidio, y a presenciar la ejecución de
su amigo Vicente Oroz. (Diario de Madrid, 11
febrero 1825)

Espinosa, Valeriano. Cura de Santa Bárbara de
Écija que perteneció a sociedades prohibidas,

según lista del AGP. (AGP, Papeles Reservados

de Fernando VII, t. 67)

Espinosa, Vicente. Sociedad Patriótica de Lo-
groño, 16 abril 1820.

Espinosa y Brun, Antonio. Contador honorario
de ejército, anterior a 1808-1823, comisario ho-
norario de Artillería, comisario de la Junta Su-
perior Económica de Artillería, 1821.

Espinosa y Brun, José (Huelva, h. 1756 - Sevilla,
23 mayo 1836). Hijo del alcalde y fiel de entradas
de la fábrica de tabacos de Sevilla Manuel Espi-
nosa Acero y de Margarita Brun Sanz, fue supe-
rintendente de la misma fábrica, ya desde antes
de 1808. Permaneció en la ciudad cuando fue
ocupada por los franceses, sólo para que no se
arruinase la fábrica. No pretendió la berenjena,
pero se la dieron el 10 de febrero de 1810 (Ga-

zeta de Madrid del 19) y entonces tardó un mes
en lucirla; si lo hizo al final, fue sólo para no ser
desterrado a Bayona. Repuesto en 1813 en la Su-
perintendencia, le atacaron el Diario Mercantil

de Cádiz y el Duende de los Cafées, de 10 de
marzo de 1813, por su pasado afrancesado. Le
defendió el folleto Zurridiablos, acaso escrito
por él mismo, y el que con la firma precisamente
de Zurridiablos se titula Contestación al misera-

ble Duende de los Cafées, Cádiz, 1813. Consejero
honorario de Hacienda en el Tribunal de la Conta-
duría de Cuentas, 1817-1819. Permaneció siempre
soltero. (Ceballos-Escalera 1997; El Redactor Ge-

neral, 13 abril 1813; Riaño de la Iglesia 2004)

Espinosa de los Monteros, Joaquín. Alguacil ma-
yor de Niebla, de donde huyó a Portugal al llegar
los franceses, y llegó a Cádiz. (Diario Mercantil

de Cádiz, 4 diciembre 1811)

Espinosa de los Monteros, José (Segura de León,
Badajoz, 1756 - ?). Ingresó en el Ejército como
subteniente en 1784, tomando parte con el ejér-
cito de Aragón en la guerra contra la República
Francesa, 1793-1795; y ascendió a capitán de
Fusileros en 1794. Destinado en Murcia y Valen-
cia en 1806-1807, pasó a Portugal en 1808, pero
se fugó y se presentó en Badajoz, ascendiendo a
coronel el mismo año 1808. Tomó parte en las ac-
ciones de Arroyo del Puerco, 1811, Cáceres y
Arroyomolinos. En 1812 fue agregado al Estado
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Mayor de Valencia de Alcántara. Gran cruz de
San Hermenegildo, 1816; recibió también el di-
ploma y el escudo de distinción. Coronel del re-
gimiento de Badajoz de Milicias Provinciales,
1817-1822; autor de Cartilla agraria, o sea la

práctica de la agricultura y la ganadería, Ma-
drid, 1822. Purificado en 1825, autor también de
Tratado de economía política aplicada a Es-

paña, Madrid, 1831. (AGMS; Palau y Dulcet
1948 y 1990)

Espinosa de los Monteros, Juan. Coronel, sargen-
to mayor y comandante accidental de la brigada
de Carabineros, primer firmante de Los oficiales

de la brigada de Carabineros Reales que fir-

man, a sus conciudadanos, Madrid, 1822, fe-
chado en Castro del Río, 4 junio 1822, defensa del
instituto que las Cortes habían acordado suprimir.
Sobre el mismo tema firma un documento en Ciu-
dad Real, en la Relación de Jerónimo Valle y Da-
niel Robinson, Córdoba, 1822.

Espinosa de los Monteros y Abadía, Antonio

(Murcia, 1732 - ?, 31 octubre 1812). Grabador en
dulce, académico de mérito de la Academia de
San Fernando, 8 noviembre 1778. Levantó un
plano topográfico de Madrid, por orden del con-
de de Aranda. Fue el primero que trabajó en
España punzones para letras, por lo que fue des-
tinado a la Casa de Moneda de Segovia, en don-
de se hallaba a comienzos del siglo XIX. (Bédat
1974; Páez 1981; Ossorio y Bernard 1975)

Espinosa de los Monteros Ayerdi, Guzmán y Lu-

yando, Carlos (Lastres, Colunga, Asturias, 17 fe-
brero 1775 - Madrid, 9 noviembre 1847). Hijo del
capitán de Ingenieros Gregorio Espinosa de los
Monteros y Guzmán (1716-1778) y de Micela
Ayerdi y Luyando, natural de Santiago de Com-
postela, 1741. Cadete en el Colegio de Artillería
de Segovia, 15 enero 1790; brigadier de la com-
pañía de Cadetes, 3 octubre 1793; subteniente
con el número 1 de su promoción, 21 abril 1794.
Tomó parte en la guerra contra la República
Francesa, 1793-1795, con el ejército de Navarra.
Destinado en el acantonamiento de Extremadu-
ra, 1797; asciende a teniente, 6 octubre 1800; in-
terviene con el ejército de Galicia en la campaña
de Portugal, 1801, lo que le vale el ascenso a
capitán segundo y ayudante mayor, 9 julio 1802,
y a capitán primero, 20 noviembre 1804. En

diciembre de 1804 es destinado al primer regi-
miento de Artillería, en Sevilla. El 31 de diciem-
bre de 1806 se halla en Mahón, en la cuarta com-
pañía, segundo batallón del primer regimiento de
Artillería. En noviembre de 1808 manda la arti-
llería de la ciudadela de Rosas. Sitiada la plaza
por los franceses, con su rendición el 6 de di-
ciembre de 1808 Espinosa quedó prisionero. Fue
llevado, con otros dos mil hombres, al Perigueux,
y luego al depósito de Maçon. Se fugó en noviem-
bre de 1810, pero fue detenido cuando ya llega-
ba a los Pirineos. En 1811 se encuentra en el
fuerte de Joux, lugar de detención de oficiales
«peligrosos». Después se le lleva al fuerte de
Tours, en el Franco Condado. En la noche del 28
de abril de 1812 volvió a escaparse, escalando el
fuerte, pero fue detenido cerca de Montpellier.
En esta fuga quemó todos sus despachos y pape-
les de oficial, para no ser identificado. Fue con-
ducido con una cadena al cuello a la casamata de
Lille (Artois-Flandes), después fue llevado a un
depósito, y finalmente encerrado en la fortaleza
de Saint Venant, en Artois. Se volvió a fugar, es-
calando la fortaleza el 5 de noviembre de 1813,
pudiendo llegar en esta ocasión hasta la playa de
Gravelines. Llevado de nuevo a la casamata de
Lille, fue conducido al poco al depósito de Bour-
ges (Flandes), que estaba dedicado a los solda-
dos. Otra vez se fugó el 13 de febrero de 1814,
pudiendo en esta ocasión alcanzar las líneas
prusianas. En Holanda se embarcó para Inglaterra,
y al fin pudo presentarse en Pasajes (Guipúzcoa)
el 15 de marzo de 1814, antes de la firma de la
paz. Queda de cuartel en Pamplona, mientras se
instruye una sumaria en averiguación de su
conducta en el tiempo en que permaneció
prisionero. Después el 19 de junio de 1814 se le
asciende a teniente coronel efectivo, con anti-
güedad de 10 de julio de 1814. Tras tomar las
aguas del balneario de Fitero (Navarra), ascien-
de a coronel graduado, 30 mayo 1815. A comien-
zos de este mismo año empieza un proceso, mo-
tivado por sus pretensiones de boda. Quiere
casarse con Javiera Azcona y Ramírez de Arella-
no, pero se opone el padre, Francisco Vicente
Azcona y Sarasa, miembro de la Cámara de
Comptos. El problema puede derivar de la dife-
rencia de edad, ya que él tiene 38 años y ella 17
(aunque en 1816 dirá tener 19). Pero acaso hay
algo más: Azcona el 9 de marzo de 1815, en es-
crito dirigido al virrey conde de Ezpeleta, afirma
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que su hija ha sido seducida por las ideas de
don Carlos, y que el día 6, de madrugada, salió
de su casa, sin noticia del firmante ni mandato de
autoridad alguna. Pero todo se arregló, el padre
dejó de oponerse a la boda, al parecer con la in-
tervención del obispo; el 22 de abril de 1816 se le
dio a Espinosa la licencia que había solicitado
para casarse con Javiera. A mediados de 1816 es
enviado a La Coruña, como teniente coronel de
Artillería. Al parecer en cuanto llega ingresa en
la masonería, concretamente en la Logia Consti-
tucional de la Reunión Española, en la que figu-
ra como C. E. Diocles, grado 15. En 1817 funda,
con otros artilleros, la logia Amigos del Orden, en
la que continúa como C. E. Diocles. Primer vi-

gilante, grado 15. Subdirector de la Maestranza
de Artillería de La Coruña, 1817-1820. El 13 de
mayo de 1819 nace en La Coruña su hijo Francis-
co Javier. En los años siguientes nacieron otros
tres. Proclama la Constitución en La Coruña, 21
febrero 1820, apresando, pero a la vez salvando,
la vida al general Venegas. Por ello el Ayun-
tamiento de la ciudad le ofrece una espada. Vo-
cal de la Junta de Gobierno de Galicia, 21 febrero
1820. Mariscal de campo, agosto 1820; capitán
general de Castilla la Vieja, 1821-1822; Tertulia
Patriótica de Valladolid, 27 febrero 1821. En
1822 denegó el permiso solicitado por Espoz y
Mina para trasladarse a Asturias, y el que pidió el

Empecinado para entrevistarse con Espoz en
León. No constan sus razones. Comandante ge-
neral del cuarto distrito y del quinto, al que per-
tenecía Navarra. Se proclama el estado de guerra
el 11 de agosto de 1822; Espinosa va a ser el jefe
de operaciones. Autor de Diario de los movi-

mientos del ejército de operaciones, Madrid,
1822. Se señala la dureza de su actuación en Na-
varra, aunque también el auxilio que dio a jefes
realistas, quizá influido por su suegro. El 19 de
agosto de 1822 firma en Vitoria un documento,
por el que consta que poseía las grandes cruces
de San Fernando y San Hermenegildo y la meda-
lla de sufrimientos por la patria; era socio ho-
norario de la Academia de Valladolid, y de la
Económica de esta ciudad y de Palencia, y acadé-
mico de número de la de Santiago. Capitán gene-
ral de Burgos, abril-mayo 1823, toma parte en la
retirada general ante los franceses. Mandó la es-
colta que llevó de Sevilla a Cádiz al rey Fernando
VII, 12 junio 1823. El 27 de agosto de 1823 se le
dio licencia para trasladarse a Inglaterra. Estuvo

exiliado en Londres, en el célebre barrio de So-
merst Town, de 1823 a 1830. Fue miembro de la
Junta revolucionaria de Londres, 1830, según J.
R. [Juan Rumí] y también que estuvo incluido en
la llamada Lista de Wellington, como refugiado
de primera clase, lo que significaba una cantidad
mensual de cinco libras, equivalentes a 500 rea-
les de vellón. Con la revolución de 1830 se tras-
lada a Francia. En octubre colabora con Espoz y
Mina en la intentona de invasión de España: a él
le correspondía entrar por el Baztán, pero le re-
sulta imposible. En diciembre de 1830 quedó in-
cluido en la primera categoría de ayudados del
Gobierno de Luis Felipe; 150 francos mensuales
a los que no tenían a la familia consigo, y 200 a
los que la tenían. Se acoge en 1834 a la amnistía,
y es readmitido en el Ejército. Por decreto de 30
de diciembre de 1834 se le rehabilita en el em-
pleo de mariscal de campo. Capitán general de
Andalucía y comandante general de Ceuta, 19
septiembre 1835, nombrado por las juntas de la
llamada revolución andaluza de 1835. Tras con-
firmarle el Gobierno en el mando de todas las
provincias andaluzas, 4 octubre 1835, Espinosa
ordena la fraternización de las tropas y el reco-
nocimiento de todos los grados y mandos dados
por la Junta de Andújar. A lo largo del mes de oc-
tubre algunos oficiales niegan su obediencia a
Espinosa, precisamente por su lealtad a la junta.
A ésta se la acusa de ser un estorbo para lo que
realmente interesaba (según se dice) a los libe-
rales, que es la lucha contra la facción. La Junta
de Andújar se autodisuelve el 19 de octubre. In-
mediatamente Espinosa recibe el mando de las
tropas andaluzas, que van a partir hacia Aragón
a combatir el carlismo; pero retiene la Capitanía
General de Andalucía. Es interesante su corres-
pondencia con Mendizábal, septiembre-noviembre
1835, que está siendo estudiada por su descen-
diente José María Espinosa de los Monteros. Al
mismo tiempo es procurador por Córdoba en las
legislaturas de 1835-1836 y 1836, y diputado por
la misma circunscripción en las Cortes Constitu-
yentes de 1836-1837. El 18 de diciembre de 1836
solicita pasar de cuartel a Madrid, por necesida-
des familiares. Capitán general de Castilla la Vieja,
29 agosto 1837. Poco después de este nombra-
miento, como consecuencia de la marcha que hace
de Valladolid hacia Toro ante un ataque del carlis-
ta Zariquiegui, el 19 de septiembre de 1837 se le
ordena la entrega del mando al jefe inmediato,
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y que se constituya en arresto en el Alcázar de
Segovia. Justifica su conducta ante la autoridad,
por lo que el 21 de diciembre de 1837 se le levan-
ta el arresto segoviano, pero se le mantiene res-
pecto de la villa y corte de Madrid. Vocal de la
Junta auxiliar de Guerra, 4 junio 1838. Unos días
después, el 12, se le levanta definitivamente el
arresto. Senador electivo por Sevilla, jura el 24
de marzo de 1840. Gobernador de Cádiz, 4 no-
viembre 1840. Por resolución de 20 de octubre
de 1842 vuelve al Senado, pero el 7 de junio de
1843 se le ordena reincorporarse en su destino
de Cádiz, al haberse disuelto el Senado. Tenien-
te general, 16 junio 1843, pero el nombramiento
no se hace efectivo por las circunstancias del
momento. El 13 de agosto de 1843 se le concede
cuartel para Madrid, pero se le cambia el destino
por Cuba, 15 noviembre 1844. Es evidente el al-
cance político de esta orden. El interesado, des-
de Ocaña, 28 noviembre 1844, solicita destino en
la península, justificándolo por su avanzada edad
y precaria salud. Se accede a su petición el 2 de
diciembre enviándolo a Jaén, pero con órdenes
estrictas al capitán general de Granada para que
lo vigile. Sólo el 4 de diciembre de 1845 se le per-
mite trasladarse a Madrid. Vive en la capital en la
calle del Desengaño, con su mujer y dos hijos:
Carlos, estudiante de Derecho, y José. Tenien-
te general efectivo, 15 mayo 1847. (Reig Salvá
1972; Colección Causas 1865, V, p. 355; Gil Nova-
les 1986a; Moratilla 1880; AGN, Guerra, leg. 27,
carpeta 41 (datos facilitados por José María Es-
pinosa de los Monteros)

Espinosa y Tello, José (Sevilla, 25 marzo 1763 -
Madrid, 6 septiembre 1815). Hijo de Miguel de
Espinosa, conde del Águila, y de Isabel María
Tello de Portugal, marquesa de Paredes y de Sa-
ceda. El padre era un hombre muy culto, que
mantuvo una gran correspondencia con Gregorio
Mayans, Enrique Flórez, Antonio Ponz y otros.
La madre descollaba por su caridad hacia sus
semejantes, sin hacer por ello de su virtud pro-
paganda. Del hijo se dice que a los 15 años no ha-
bía aprendido nada, pero otra versión, por la que
se inclinan los autores, es completamente dife-
rente: tras aprender a leer y escribir, a los 9 años
sabía retórica, a los 13 gramática latina, y a los
15 dibujo, francés, aritmética y geometría. A
esta edad, es decir, en 1778, sentó plaza de
guardia marina. En su primer cuatrimestre obtuvo

sobresaliente en aritmética y geometría, con la
indicación de gran talento y aplicación, y exce-
lente conducta. En el primer cuatrimestre de
1779 obtuvo las mismas calificaciones en cos-
mografía y navegación. Un mes después estaba
embarcado, y antes de que acabase el año ascen-
dió a oficial. Declarada ese año la guerra a In-
glaterra se halló en las principales campañas de
América y Europa, especialmente en la toma
de Panzacola y en el combate de cabo Espartel.
Hecha la paz en 1783, fue destinado en mayo a
cursar estudios avanzados; hizo prácticas de As-
tronomía en el Observatorio de Cádiz y después
ayudó a Vicente Tofiño a levantar las cartas de
las costas de España (península e islas), espe-
cialmente en el tramo Fuenterrabía-El Ferrol.
Teniente de fragata, noviembre 1784, fue nom-
brado ayudante de la compañía gaditana. Estaba
en Madrid, 1788, preparando la publicación de
tan magna obra, cuando se le encargó la recogi-
da de materiales para la proyectada vuelta al
mundo de Alejandro Malaspina. El estado de su
salud no le permitió tomar parte en ella. Ya res-
tablecido, en 1790 se le ordenó dirigirse a Aca-
pulco, a unirse con Malaspina, a quien llevó al-
gunos instrumentos necesarios. Malaspina le
encargó el reconocimiento de las costas septen-
trionales de América, continuando por el océano
Pacífico y por los mares de la India y de Filipinas.
Llegó a Lima en octubre de 1793 con una enfer-
medad escorbútica, lo que le obligó a dirigirse a
Europa, a través de Chile y, cruzando los Andes,
hasta Buenos Aires. De Valparaíso a Buenos Ai-
res viajó con Felipe Bauzá y Luis Née. Durante el
viaje Espinosa y Née levantaron la Carta esféri-

ca de la parte interior de América meridio-

nal, que se publicó en 1810. En Montevideo en-
contró las corbetas de Malaspina, embarcó en la
Gertrudis y llegó a Europa en septiembre de
1794. Fue nombrado primer ayudante del gene-
ral Mazarredo, en 1796 fue destinado a Filipinas,
pero antes de salir se le nombró secretario de la
Dirección General de la Armada y jefe de la Di-
rección de Hidrografía, lo que equivale a decir
que fundó el Depósito Hidrográfico. Fue secreta-
rio de Godoy para los asuntos de Marina y Almi-
rantazgo. Capitán de navío, 1799; brigadier de
Marina, 1802. Publicó Relación del viaje hecho

por las goletas Sutil y Mexicana en el año de

1792 para reconocer el estrecho de Fuca; con

una introducción en que se da noticia de las
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expediciones ejecutadas anteriormente por

los españoles en busca del paso del noreste de

la América, Madrid, 1802, obra que apareció
anónima; Atlas para el viaje de las goletas Su-
til y Mexicana al reconocimiento del estrecho

de Juan de Fuca en 1792, 1802; Memorias

sobre las observaciones que han servido de fun-

damento a las cartas de la costa NO de Amé-

rica, 1805, y de nuevo 1809. Consejero del Almi-
rantazgo y su secretario en 1807, Jefe de
escuadra, 1807; secretario en Madrid de la Junta
de Guerra de la Marina, 1809. En 1808 se negó a
reconocer al Intruso, haciendo dimisión de todos
sus empleos y comisiones. No aceptando al rey
José, ya en 1809 se presentó en Sevilla, siendo
enviado a Londres para dirigir la confección de
las cartas marinas necesarias a la navegación
española. Publicó Memorias sobre las observa-

ciones astronómicas hechas por los navegantes

españoles en distintos lugares del Globo, Ma-
drid, 1809; Carta general del océano Atlántico

meridional, Londres, 1810; Carta esférica de

las Antillas mayores y del Seno Mexicano,
Londres, 1811; Carta de las costas de España e

islas Canarias y del mar Mediterráneo, desde

el estrecho de Gibraltar hasta la isla de Sici-

lia, Londres, 1811; Carta general para las na-

vegaciones a la India oriental por el Mar del

Sur y el Grande Océano, Londres, 1812, corre-
gida en 1813. Brigadier, 1812. En 1814 recuperó
su plaza en el Almirantazgo, pero dimitió por ra-
zones de salud, conservando sólo la Dirección de
Hidrografía. Fecha en Madrid, 28 agosto 1814,
Idea de la Marina inglesa, que será publicado
póstumamente de orden de las Cortes en 1821.
Llegó a teniente general, y tuvo la gran cruz de
Carlos III. (AHN, Estado, leg. 14 A y 49 B; Luce-
na 1991; Pimentel 1998; Méndez Bejarano 1989;
Palau y Dulcet 1948 y 1990; Pardo González
1911; Fernández Navarrete en Pavía 1873; cat.
Sanz, noviembre 2005)

Espinosa y Tello, Juan Ignacio, III conde del

Águila (Sevilla, 30 enero 1759 - Sevilla, 27 mayo
1808). Hermano del anterior. Varón erudito y
muy docto, miembro del Cabildo de Sevilla en
1800, decidido partidario de las reformas, frente
al conservadurismo de la mayoría de sus compa-
ñeros. Procurador mayor de Sevilla, director de
la Sociedad Económica Sevillana de Amigos del
País. Firma, como director, el informe sobre la

seda, Sevilla, 4 abril 1807, en el que criticaba la
acumulación de la propiedad agraria por los aris-
tócratas y por la Iglesia, y sugería la necesidad de
la desamortización, además del reparto de bal-
díos. Encargado por el Ayuntamiento de puntua-
lizar las medidas adoptadas, de acuerdo con las
instrucciones de Madrid, para lograr el sosiego
público. Enviado para concertarse con la junta,
la multitud pidió su cabeza, y cuando, para sal-
varle, lo llevaban arrestado a la torre de la puerta
de Triana, fue asesinado a carabinazos. Morange
sospecha que su muerte pudo no haber sido fru-
to del ciego furor popular, sino algo muy planea-
do, por la significación del conde en todos estos
años. Lo mismo dice Manuel Márquez de Castro,
que atribuye la muerte a la significación social
del conde, y recoge, sin decidirse, la opinión po-
pular que acusaba al conde de Tilly, especie des-
mentida por la viuda de éste en 1814. La viuda
del conde del Águila, Victoria Fernández de Cór-
doba y Heredia, III condesa de Prado Castellano,
volvió a casarse en Madrid el 15 de abril de 1811
con Noel Sassary, capitán de Caballería ligera de la
Guardia Real. (Catálogo Títulos 1951; González
Palencia 1948; Correo de Sevilla, 25 mayo 1808;
Queipo de Llano 1953; Morange 2002; Márquez de
Castro 1999; Ceballos-Escalera 1997)

Espinosa Tello, Manuel. Brigadier, 1812-1823.

Espiñeiro, Antonio. Sociedad Patriótica de La
Coruña, 16 noviembre 1821. Comisionado por el
pueblo.

Espiñeyra, Mariano. Profesor doctor de la Uni-
versidad de Santiago, firmante de la Proclama

de la ciudad de Santiago a los discretos y

nobles estudiantes, 2 junio 1808, en la que les
invita a alistarse. (Colección Papeles 1808, cua-
derno 4)

Espíritu Santo, fray Manuel Pablo del. Tertulia
Patriótica de Zaragoza, 24 agosto 1821. Sacer-
dote agustino descalzo, autor de Discurso

patriótico, que en la Tertulia de la heroica

Zaragoza pronunció el..., 24 agosto 1821.

Espíritu Santo, fray Matías. Monje jerónimo,
nombrado por la Junta de Granada comandante
de una de las partidas de Cruzada organizadas en
el reino de Granada, 23 enero 1810. (Diario de
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Granada de la fecha, copiado en Gazeta de

Valencia, 2 febrero 1810, y en el afrancesado
Diario de Barcelona, 9 marzo 1810)

Espluga, José. Canónigo de la catedral de Bar-
bastro, vicario del Arrabal y fiscal general de la
curia en 1805, deán nombrado por los franceses
que el 21 de mayo de 1810 pronunció un sermón
en la solemne conmemoración de la toma de Lé-
rida por los franceses: en él, con «su nativa elo-
cuencia», comparó a esta ciudad con Babilonia.
En 1814 el cabildo de Barbastro se queja de la
opresión sufrida. (Guía del Estado Eclesiástico

Seglar y Regular de España, 1805; Gazeta Na-

cional de Zaragoza, 3 junio 1810; Arcarazo
1994)

Esplugas, Pedro Salvador de. Cf. Pedro Salvador
de Esplugas, Mariano.

Espolín, el. Cf. Puig y Lucá, Antonio.

Espoz e Ilundain, Francisco. Cf. Espoz y Mina,
Francisco.

Espoz y Mina, condesa de. Cf. Vega Martínez,
Juana.

Espoz y Mina, Francisco (Idocin, Navarra, 17 ju-
nio 1781 - Barcelona, 24 diciembre 1836). Hijo
de Juan Esteban Espoz y Mina y de María Teresa
Ilundain y Ardaiz, labradores, profesión que si-
guió el hijo administrando la casa por la muerte
temprana de su padre, hasta que hacia septiem-
bre de 1808 se puso al servicio de uno de los
generales franceses de Napoleón, llamado Rot-
lland, con el que estuvo unos tres meses. El 8 de
febrero de 1809 cambió de bando, entrando
como soldado voluntario en el regimiento de Ti-
radores de Doyle, entonces en Jaca, pasando
después a servir a las órdenes de su sobrino Ja-
vier Mina, pero al ser hecho éste prisionero, 29
marzo 1810, le sucedió en el mando de la guerri-
lla, adoptando entonces el apellido de su jefe y
sobrino, que era también el de su padre. Rápida-
mente destacó como guerrillero, por su dureza,
astucia, crueldad, conocimiento de los hombres
y del terreno, y ambición. Al servicio de ésta no
dudó en fusilar a rivales y antiguos amigos. Muy
pronto consiguió, al parecer con no muy buenas
artes, la jefatura de la división de Navarra, la que

le sirvió, por tierras de Navarra y Aragón, para
realizar brillantes y también crueles hechos de
armas. En su crueldad insisten diversos autores,
por ejemplo el capitán Desboeufs, en sus Souve-

nirs. Mina mismo fue vocero de sus acciones. Un
parte dirigido a Francisco Marcó del Pont, cam-
po del honor, 21 junio 1810, refiere que hallándo-
se el día 16 en Subiza, a dos horas de Pamplona,
una de Olcoz y tres de Tafalla, es decir, entre
enemigos, supo que de Pamplona había salido un
posta con 104 hombres, y se combinó todo tan
bien que los 104 quedaron prisioneros, excepto
uno y el postillón, que murieron en el campo. El
día 19 supo que el batallón de Doyle venía prisio-
nero, y quiso liberarlo, saliéndole al encuentro
con 500 hombres. No lo logró, pero los enemigos
tuvieron tres muertos y muchos heridos, y per-
dieron tres caballos, una valija, 2.000 bombas,
700 espadas de montar y 300 sables pequeños, y
tuvieron dos prisioneros. Por parte propia sólo
dos heridos (Gazeta de Valencia, 17 julio 1810:
es un fragmento). Otro parte, campo del honor,
a 3 de julio de 1810, es resumido en El Conciso,

26 agosto 1810, ocasión en que este periódico le
llama todavía «el digno sucesor del célebre
Mina», es decir, del sobrino. Un parte del que se
titula comandante interino del corso terrestre de
Navarra, campo del honor, 5 julio 1810, se publi-
ca en Diario de Alicante y lo reproduce la Ga-

zeta de Aragón, 4 agosto 1810. Se trata de una
acción entre Ulzue y Olcoz, entre el 30 de junio
y el 4 de julio de 1810. Llama la atención que to-
davía no se ha aclimatado entre nosotros la pala-
bra gendarmes (Mina escribe gensdarmes). Un
parte enviado a la Junta de Soria, 29 julio 1810,
con ruego de que ésta lo pase a la de Aragón, da
cuenta de la acción del Carrascal del 27 de julio,
en la que el enemigo huyó hasta los muros de Ta-
falla. En él se titula comandante de las partidas
patrióticas del corso terrestre de Navarra (Gaze-

ta de Aragón, 15 agosto 1810). Otro parte diri-
gido a la misma Junta de Soria, s. f., se publica en
El Conciso, 2 septiembre 1810. En Tarazona,
en la acción fracasada del 10-11 octubre 1810,
fue herido en un brazo, mientras su segundo Cru-
chaga lo era en la cabeza. Tres partes a la Junta
de Valencia, de 1, 2 y 20 de noviembre de 1810,
sobre las acciones de Lumbier, Aibar y el Carras-
cal, de 24-25 octubre (a cargo de Custodio Fon-
tellas), 1 y 16 noviembre 1810, en suplemento a
la Gazeta de la Junta Superior del Gobierno
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de Valencia, 21 diciembre 1810. Otro a la mis-
ma, campo del honor, 24 noviembre 1810, en Ga-

zeta de la Junta Superior del Gobierno de Va-

lencia, 18 diciembre 1810, y en El Conciso, 16
enero 1811. Sus partes sobre las reclamaciones
que hizo al gobernador francés de Pamplona, 26
octubre y 2 noviembre 1810, en torno a la aplica-
ción de las leyes de la guerra a los voluntarios
que están en sus banderas, y a los empleados en
comisión, así como la protesta que le formula por
la prisión decretada contra los padres y familia-
res de estos mismos voluntarios. Le envía al go-
bernador listas de estos voluntarios, para que no
los confunda con los salteadores, que él mismo
persigue, aunque a veces pretendan disimular su
condición titulándose voluntarios. Estos docu-
mentos los envía al ministro de la Guerra el 18 de
noviembre de 1810, junto con la proclama Solda-

dos y nobles habitantes de Navarra, 26 no-
viembre 1810, en la que se queja de que, mien-
tras nosotros respetamos a los prisioneros, los
contrarios los arcabucean. No queda más reme-
dio que luchar por la libertad de la patria, por
nuestros derechos, y por la religión ultrajada. In-
vita a todos los jóvenes a unirse a sus banderas.
Esta proclama la envía también al ministro el día
28 (Gazeta de la Junta Superior del Gobierno

de Valencia, 21 diciembre 1810). Dos partes
dirigidos por Espoz a la Junta Superior de Ara-
gón, desde el campo del honor de Navarra, 30 di-
ciembre 1810, sobre el combate de Monreal
(Navarra), 23 diciembre 1810, y sus consecuencias,
se publican en Gazeta de Aragón, 23 y 26 enero
1811, y en Diario Mercantil de Cádiz, 3 y 5
marzo 1811. Sobre la primera de estas acciones,
fechada el 24, y sobre la del 26 de diciembre de
1810 (Aibar), envía el 30 dos partes a la Junta
de Valencia (Gazeta de la Junta-Congreso del

Reino de Valencia, 25 enero 1811). En una car-
ta particular, Lumbier, 1 enero 1811, explica la
situación sobre todo en la línea del Ebro, con
guarniciones enemigas muy numerosas, pero
añade que los franceses le temen. Las autorida-
des galas desconfían de 3.000 rusos que han lle-
gado engañados a Bayona, pues creen que pue-
den desertar (Gazeta de la Junta-Congreso del

Reino de Valencia, 22 enero 1811). En dos par-
tes, uno sin fecha y otro de 27 de enero de 1811,
comunica el intento fracasado de los franceses
de acabar con su división, sin contar los que ca-
lifica de pequeños encuentros (Gazeta de la

Junta-Congreso del Reino de Valencia, 15 fe-
brero 1811; Gazeta de Aragón, 26 febrero
1811). En un nuevo parte de 7 febrero 1811 ex-
pone las dificultades por las que ha pasado, ata-
cado por más de 7.000 enemigos. Tuvo que man-
dar a Gregorio Cruchaga a las montañas que
dominan Pamplona, a lo que responde el parte
de éste de 30 de enero de 1811. El 2 de febrero
lograron reunirse todos cerca de Pamplona. Es-
poz destacó al tercer batallón, con la tercera y
cuarta compañía de Caballería, al mando de Lu-
cas Gorriz, para atacar y llamar la atención en el
Carrascal, a la izquierda de Pamplona. Esto le
permitió, con Cruchaga al frente de la infantería,
atacar a un convoy de más de 60 carros de pól-
vora, cartuchos, tocino y otros comestibles que
iba confiado hacia Vitoria con sólo 200 hombres,
y a la distancia de una hora de 1.000 infantes. El
resultado: carros ardiendo, etc., aunque tuvo
que huir a continuación, y de nuevo resistir al
enemigo. Todo salió como se esperaba, con más
gloria, pero el ayudante de Gorriz, Simón Lagui-
dain, comunica el 5 de febrero que Gorriz quedó
prácticamente muerto, pero, eso sí, pudo recibir
los auxilios espirituales (Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, 5 marzo
1811). En sendos oficios a la Junta de Aragón y
parte de Castilla, 18 marzo 1811, acusa la recep-
ción de 72.000 cartuchos, piedra chispa y demás
efectos, y da cuenta de sus acciones de Larrain-
zar y Lizasu, 8 febrero 1811; Irurozqui, 11 febre-
ro; y Los Arcos, 18 febrero 1811. Por la última
Reille encarga a Pannetier el 19 de febrero que lo
persiga día y noche, hasta confundirlo con la su-
perioridad de sus fuerzas (Gazeta de Aragón,
30 marzo 1811). En un parte del mismo 18 de
marzo recoge los oficios recibidos de Custodio
Fontellas, Simón Laguidain y Claudio Ichaso,
más una carta interceptada del coronel Gaudin
(Gazeta de Aragón, 3 abril 1811, rectificación
de la fecha en el número 27). El 18 de marzo de
1811, dice en otro parte fechado el 22, se aproxi-
mó a Estella, logrando mediante una treta que
unos 100 soldados franceses saliesen de la ciu-
dad en persecución de lo que creían ser una par-
tida aislada; al cabo de un cuarto de hora, salió
Mina por la retaguardia, causando gran confusión
en el enemigo, que se desordenó completamen-
te. Al querer volver a entrar por las puertas, fue-
ron hechos prisioneros, sin que pudiera escaparse
ninguno. Un teniente y 50 soldados fue el fruto
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de esta acción, y otros tantos muertos. Luego,
como le dijeron que por la parte de Lodosa ve-
nían más de 1.000 infantes, con 200 caballos, se
retiró sin esperarles (Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, 2 abril
1811). El 23 de marzo de 1811, habiendo reuni-
do sus batallones en Piedramillera, Sorlada y
Mendaza, atacó con 1.700 infantes y 80 caballos,
de nuevo en los Arcos, a los franceses, que con-
taban 3.000 infantes y 150 caballos. Gracias a la
sorpresa murieron 80 soldados, y algunos más
heridos, y 30 oficiales entre heridos, muertos y
pasados, entre ellos un coronel. Se dirigió des-
pués a las inmediaciones de Estella, siempre aco-
sando al enemigo, y después a Mendigorría y el
Carrascal, con ánimo de interceptar un convoy
que pasaba por Caparroso; pero los franceses
cambiaron su rumbo. Los batallones primero y
segundo se desplazaron a la frontera de Aragón,
y el 7 de abril cayeron sobre Castilliscar, entre
Sos y Sádaba, y degollaron a 28 gendarmes, se
apoderaron de sus caballos, con todo el arma-
mento y fornituras; destrozaron a la mitad de la
infantería, y la otra mitad quedó prisionera, y se
posesionaron de 152 carabinas con bayoneta,
otras tantas mochilas, muchos relojes, dinero y
otras alhajas. De los 152 infantes y 28 caballos
«ni uno sólo quedó que pudiese llevar a sus ca-
maradas la noticia de su catástrofe». La pérdida
propia fue de tres muertos y once heridos, entre
éstos un teniente (Gazeta de Aragón, 15 mayo
1811, que resume un parte del propio Espoz,
pero no lo reproduce en su integridad). En un
mensaje a su apoderado en Valencia José García,
Estella, 16 abril 1811, le da noticias generales, de
Navarra y de Francia, para que se animen los va-
lencianos. En una proclama a sus Soldados,
campo del honor de Navarra, 25 abril 1811, les
inculca la suprema virtud de la subordinación y
de la equidad con los demás (ambos en Gazeta

de la Junta-Congreso del Reino de Valencia,
14 mayo 1811). Tres partes a la Junta-Congreso
de Valencia, campo del honor de Navarra, 19
mayo 1811, el segundo sin fecha, el tercero, 25
abril 1811, hacen referencia, y publican, otros
dos de Gregorio Cruchaga, Galipienzo (Navarra
probablemente), 15 abril 1811, y Lerín (Nava-
rra), 22 abril 1811 (Gazeta de la Junta-Congre-

so del Reino de Valencia, 4 junio 1811). En
otros dos partes a la Junta-Congreso, 15 y 16
mayo 1811, en los que recoge otros de José

Gorriz y de Ramón de Ulzurrun, indica que ha-
biendo sabido que el pretendido rey José, en su
viaje a Francia, pasaría por la provincia de Gui-
púzcoa, determinó ponérselo difícil, enviando
para ello a esos comandantes (Gazeta de la

Junta-Congreso del Reino de Valencia, 4 junio
1811). Dirige dos partes a la Junta de Aragón el
31 de mayo de 1811, uno pidiendo municiones, y
otro, enviado también a la Junta-Congreso de Va-
lencia, muy detallado sobre la acción de Arlabán,
25 mayo 1811, acción planeada para apoderarse
de Masséna: no se logró, pero aunque tuvo que
combatir contra 1.500 infantes y 200 dragones,
se apoderó de un gran convoy y liberó a más de
mil prisioneros españoles (ofrece una lista nomi-
nal) (Gazeta de Aragón, 22 junio 1811; Gazeta

de la Junta-Congreso del Reino de Valencia,
28 junio 1811). Sobre lo mismo dirige otro parte
el 8 de junio de 1811 al brigadier Durán (Gazeta

de Aragón, 19 junio 1811). Otra referencia en
Gazeta Extraordinaria de Valencia, 25 junio
1811, que amplifica las dimensiones del desastre
francés, pero no sé por qué lo sitúa en Orrio (Na-
varra). La acción de Arlabán se hizo prontamen-
te famosa: William Wordsworh escribió su soneto
Spanish Guerilla (puede verse original y tradu-
cido en José María Iribarren, Espoz y Mina el

guerrillero, 1965). Luego se dirigió Espoz a la
frontera francesa, apoderándose de una multitud
de cargas de algodón. Los franceses destinaron
15.000 hombres a perseguirlo (Gazeta de Ara-

gón, 17 julio 1811). Su parte del 31 de julio de
1811, en el que expresa las dificultades que ex-
perimenta, pero también su tesón, es parafrase-
ado en Gazeta Extraordinaria de la Junta Su-

perior del Reino de Valencia, 19 agosto 1811.
El 24 de agosto de 1811 el general Reille ofrece
6.000 duros al que lo prenda, haga prender o lo
mate (Gazeta de la Junta Superior del Reino

de Valencia, 24 septiembre 1811). El parte de
18 de octubre de 1811, enviado a Blake, sobre
sus correrías por Ejea (Zaragoza) y Ayerbe
(Huesca), se publica en Gazeta Extraordinaria

de la Junta Superior del Reino de Valencia,
29 octubre 1811, y en El Conciso, 23 noviembre
1811. Sobre lo mismo publica el parte de San-
güesa, 23 octubre 1811, dirigido a la Junta de So-
ria, uno de los más importantes de esta época
(Gazeta de la Junta Superior del Reino de Va-

lencia, 3 diciembre 1811). El capitán Lorenzo Ji-
ménez publica una Breve noticia del coronel
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D. Francisco Espoz y Mina, en la que lo descri-
be como «hombre de regular figura: un poco ru-
bio, fornido, de cinco pies y una pulgada, pocas
palabras, muy franco, enemigo de las mujeres,
muy parco, de solo dos horas de sueño, y de
edad de 28 a 30 años». No usa bota ni botín,
siempre zapatos, ayuda a su sobrino que se halla
prisionero en Francia. A los espías enemigos
Mina hace cortar la oreja derecha, y les marca en
la frente con un hierro que dice Viva Mina. Su
parte, campo del honor de Navarra, 16 noviem-
bre 1811, a Gabriel de Mendizábal, incluye otros,
a él dirigidos, de Gregorio Cruchaga, Lizárraga, 1
y 2 noviembre 1811, y de José Gorriz, Motrico, 3,
Cestona, 4, y Berastegui, 8 noviembre 1811. El
tema es la famosa conducción de los prisioneros,
desde Sangüesa, 27 octubre, hasta embarcarlos
en Motrico en barcos ingleses (Gazeta de la

Junta Superior del Reino de Valencia, 6 di-
ciembre 1811). El 18 de noviembre de 1811 as-
cendía a brigadier y en 1812 a mariscal de cam-
po. Publicó Manifiesto a sus paisanos contra

la intrusa Diputación (afrancesada), Valencia,
1811 (impresión ordenada por Tupper el 6 de di-
ciembre) y Cádiz, 1812 (fechado a 23 de enero),
publicado a expensas de un marqués de no buena
reputación (el de Villapanes), según el Diario

Mercantil de Cádiz, 16 febrero 1812. Su carta a
Gabriel Mendizábal, general en jefe del Séptimo
Ejército, Sangüesa, 7 febrero 1812, en Diario

Mercantil de Cádiz, 14 abril 1812, que lo toma
de la Gazeta de Extremadura. Otro parte al ge-
neral Mendizábal, Los Arcos (Navarra), 31 mar-
zo 1812. Describe su situación en medio de ejér-
citos enemigos, completamente rodeado entre
Sangüesa, Jaca, San Juan de la Peña, y en segui-
da Navascués y Aoiz, que hacía decir al enemigo
que iba a ser cogido como el ratón en la ratone-
ra; pero se escapó por Burgui (Navarra) y Lobe-
ra (Zaragoza) (Diario de Barcelona, 13 y 14
julio 1812). A pesar de que el periódico afrance-
sado vaticina que pronto lo cogerán y lo ahorca-
rán, hay cierta admiración en la comparación con
Hoffer, Schill y Viriato. Fragmentos de otra car-
ta, a un amigo, del 9 del corriente (será mayo),
en Diario Mercantil de Cádiz, 11 junio 1812.
Un parte, sin fecha, pero de Angustina, sobre la
acción de Ayerbe, en Diario Mercantil de Cá-

diz, 21 julio 1812. «Copia de los partes que el
mariscal de campo don... da al general en jefe del
Séptimo Ejército, D. Gabriel Mendizábal», dos

partes fechados en Angustina, Burgos, 29 mayo
1812, sobre la muerte de Cruchaga, en El Redac-

tor General, 6 julio 1812. «Carta al general Cas-
taños», Santa Cruz, 20 julio 1812, en El Conciso,
16 septiembre 1812. Copia de los oficios que ha

pasado al general francés Reille en Pamplona,

sobre el decreto del 5 de agosto expedido por

éste contra los parientes de los soldados espa-

ñoles sirviendo en Navarra, publicado por
Tupper en Valencia y reimpreso por Villapanés
en Cádiz, 1812, quien lo insertó también en el
Diario de la Tarde, nº 49, 9 febrero 1813. Frag-
mento de una carta del 14 de febrero de 1813 en
El Imparcial, Alicante, 3 abril 1813. Y Opera-

ciones militares de la división de Navarra al

mando de su general el mariscal de campo

don... en los tres primeros meses enero, febre-

ro y marzo de este año de 1813, s. l., impr. de
la misma división, 1813; conjunto de partes mili-
tares seguidos luego por los correspondientes a
los meses de septiembre 1813 hasta marzo

1814, Huarte, 1814. Desde Sangüesa, 5 marzo
1813, ordena que la Iglesia pague a la división
«cierta cantidad proporcionada a los fondos de
sus rentas». Desde Aguilar de Navarra, 26 marzo
1813, ordena que se evite, bajo pena de muerte a
los infractores, la circulación de corresponden-
cia entre las tropas francesas (las dos disposicio-
nes en cat. Subastas El Remate, 23 octubre
2008). Su «Parte al Excmo. Sr. D. Francisco Ja-
vier Castaños», Puente la Reina, 6 abril 1813 (in-
cluye el del sargento Fermín de Leguía sobre
cómo se apoderó del castillo de Fuenterrabía),
en El Procurador General de la Nación y del

Rey, 28 mayo 1813. En julio de 1813 entró el pri-
mero en Zaragoza, sin cumplir el pacto estableci-
do con el mariscal Durán y Barazábal de entrar
juntos, al parecer porque no quería aparecer se-
gundo al lado de Durán, que era más antiguo. El
comandante francés del castillo de Zaragoza el 2
de agosto se rinde a Espoz y Mina. Éste, entu-
siasmado, se lo comunica al jefe político: «Acabo
de conceder una capitulación honrosa al coman-
dante francés de esta plaza. A las 11 de esta ma-
ñana debe desfilar delante de mis tropas la guar-
nición francesa de la misma, a quien he
concedido todos los honores de la guerra. Se lo
comunico a V. E. para que le sirva de satisfac-
ción». Y en seguida, tras avisar que los prisione-
ros han sido llevados a Torrero convenientemen-
te escoltados, añade: «El pueblo enajenado de
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gozo y como fuera de sí va y viene sin saber dón-
de. Ve rotas sus cadenas para siempre, aniquila-
dos los verdugos que tanto tiempo le han marti-
rizado, derribada esa horrorosa Bastilla, depósito
y sepulcro de tantas víctimas, y elevado el Ara-
gón a la alta dignidad de las provincias libres.
¡Cuántos motivos de júbilo...! ¡Cuántos objetos de
admiración y asombro...! Eterna gratitud al divi-
no Pilar; gloria inmortal a nuestros liberadores»
(Gazeta Extraordinaria de Zaragoza, 2 agos-
to 1813). De esta forma, la liberación definitiva
de Zaragoza respecto del poder napoleónico se
veía como una nueva toma de la Bastilla. Su co-
misionado en Zaragoza se llamaba Marcelino
Oráa (Gazeta Nacional de Zaragoza bajo el

Gobierno de la Regencia de las Españas, 7
septiembre 1813). Su parte de Sangüesa, 4 sep-
tiembre 1813, en Gazeta Extraordinaria de

Zaragoza, 7 septiembre 1813. En octubre de
1813 recibió la orden de proclamar la Constitu-
ción de Cádiz, que había sido promulgada en
marzo; pero según su biógrafo Iribarren, difirió el
hecho para más adelante. Su breve oficio, San-
güesa, 31 octubre 1813, sobre la capitulación de
Pamplona, en Gazeta Nacional de Zaragoza

bajo el Gobierno de la Regencia de las Espa-

ñas, 2 noviembre 1813. Manda un oficio, Ron-
cesvalles, 13 noviembre 1813, sobre los avances
del ejército aliado hacia Bayona (Gazeta Ex-

traordinaria de Zaragoza, 20 noviembre
1813). Un Manifiesto, publicado en Zaragoza, es
reproducido por el Diario Crítico General de

Sevilla, 30 noviembre 1813: no consta la fecha,
porque falta el final. En un oficio, Burguete (Na-
varra), 12 diciembre 1813, explica la situación
internacional: Francia, Italia, batalla de Leipzig
(Gazeta Nacional de Zaragoza bajo el Gobier-

no de la Regencia de las Españas, 18 diciembre
1813). En su proclama a los baigorrianos, Artiz
(Guipúzcoa), 18 diciembre 1813, les dice: «O su-
jetaros a recibir la paz que os ofrezco, o la llama
y el hierro devastarán esta provincia» (Diario

Crítico General de Sevilla, 26 enero 1814). Sus
partes al duque de Ciudad Rodrigo, Baigorri,
31 diciembre 1813, y Valcarlos, 15 enero 1814,
en Diario de Juan Verdades, 7 marzo 1814. El
Diario Crítico General de Sevilla de la fecha
citada informa que llegó a Pamplona el 13 de
enero de 1814. La ciudad le regaló un magnífi-
co bastón, una medalla de oro y unas espuelas
también de oro, y a las 24 horas salió para Jaca

(Diario Crítico General de Sevilla, 3 febrero
1814). Comunica al jefe político la capitulación
del castillo, Jaca, 17 febrero 1814 (suplemento al
Observador del Segura, 3 marzo 1814). Envía
un parte a Wellington, Jaca, 27 febrero 1814, so-
bre lo mismo, la toma de la ciudadela (Diario de

Juan Verdades, 17 y 18 marzo 1814). Al mismo
una carta, Jaca, 10 marzo 1814, sobre la toma del
fuerte de Santa Quiteria, cerca de Monzón (Dia-

rio Crítico General de Sevilla, 31 marzo 1814).
Acompañó al rey en su entrada en Zaragoza, 6
abril 1814, mientras sus soldados apostados en la
carretera vitoreaban el nombre de Fernando
(Diario Crítico General de Sevilla, 19 abril
1814). Una proclama El general Mina a sus sol-

dados, fechada en Syberi en la Baigorri (Nava-
rra), 10 abril 1814, se publica en Diario Crítico

General de Sevilla, 24 abril 1814. En mayo de
1814, según se dice —pero el dato es incierto—,
ordenó fusilar el libro de la Constitución, una de
tantas barbaries como cometían los absolutistas
en aquellos días. Su «Carta a Fernando VII»,
Cuartel General de Lacarra en Francia, 9 abril
1814, aparece traducida en Mercurio Lusitano,
28 junio 1814, y la proclama A los sargentos, ca-

bos y soldados desertores de los cuerpos de la

octava división del Cuarto Ejército, Cuartel
General de Muruzábal, 9 agosto 1814 (volver,
porque no cesa en el mando), se publica en El

Censor General, 1 septiembre 1814. Poco des-
pués estuvo en Madrid. Iba con grandes preten-
siones, entre ellas la de ser nombrado virrey de
Navarra, cosa que no consiguió. Volvió a Navarra,
en donde trató de impedir la deserción creciente
de los soldados, le molestó la disolución de las
guerrilas —julio-agosto 1814—, no se fiaba de
Ezpeleta, le privaron del mando de sus tropas, y
el 25 de septiembre de 1814 intentó un golpe, di-
rigiéndose desde Puente la Reina con el regi-
miento del coronel Gorriz al asalto de la ciudade-
la de Pamplona, de acuerdo con el coronel
Francisco Asura, de guarnición en la misma. Al
fracasar tuvo que refugiarse en Francia. Mucho
se ha discutido sobre el carácter político de esta
empresa. Pero es evidente que en aquellos mo-
mentos, cualquiera que fuesen las trastiendas de
Espoz, una acción contra el Gobierno sólo podía
tener sentido liberal. Y así se interpretó, lo cual
no es hacer de Mina, ni mucho menos, un ena-
morado de la libertad. En octubre de 1814 el en-
cargado de Negocios Casa Flórez lo detuvo en
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París ilegalmente, pero el gobierno francés, in-
dignado, lo liberó en seguida. Después consigue
que Luis XVIII le asigne una pensión y residencia
en Bar-sur-Aube, Champagne, lo que es también
una forma de sacarlo de la capital. Pero la llega-
da de los Cien Días, aunque no está claro si bus-
có o no su colaboración, le obligó a pasar a Sui-
za, de donde volvió después de Waterloo. Nueva
detención en París, junto al conde de Toreno,
abril 1816. Se les acusa de conspirar para resta-
blecer en el trono a Carlos IV, con la supuesta
ayuda de Luis XVIII. Como no se les pudo probar
nada, fueron liberados el 12 de junio. Según una
carta que escribe a Juan Van Halen, París, 28 ju-
lio 1819, vivía entonces en la rue d’Artois, nº 24.
La revolución de 1820 le permitió volver a Espa-
ña: el 23 de febrero de 1820 entra en Navarra y
el 10 de marzo proclama la Constitución en San-
testeban. Unos días después entra en Pamplona,
es nombrado comandante general de Navarra,
pero no consigue la jefatura política. Publica El

capitán general de la provincia de Navarra...

respondiendo a las imputaciones que le hace

el Ayuntamiento de Pamplona en su mani-

fiesto de 22 de junio de 1820, Barcelona, 1820.
El 16 de enero de 1821 es nombrado comandante
general de Galicia. Como tal dirige una Repre-

sentación al rey, La Coruña, 13 junio 1821, en
la que critica el sistema general de Hacienda,
aprobado con premura y casi sin discusión, que
va a ofrecer un caos inmenso de dificultades y
trabajos para ponerlo en planta; se duele de que
los códigos de todas clases estén todavía sin
aprobar, lamenta la conducta de los ministros del
Altar, que buscan la guerra civil, y termina pi-
diendo la celebración de Cortes extraordinarias
(Diario Gaditano, 26 junio 1821). En Galicia
cobró fama incluso de republicano, aunque niega
la existencia en ella de una facción republicana
en su proclama Habitantes de Galicia, La Coru-
ña, 10 agosto 1821 (inserta en las Memorias de
Mina). El batallón de Voluntarios Nacionales
de La Coruña creyó necesario dirigirse a los espa-
ñoles para protestar contra el rumor del republi-
canismo de Mina (La Coruña, 26 agosto 1821, en
Eco de Padilla, 8 septiembre 1821). Consecuen-
te con su fama, firmó la representación del 16 de
noviembre de 1821, por lo que fue depuesto se-
gún le comunicó el 24 el jefe político Manuel La-
tre; Mina se las ingenió para hacer pública la con-
fidencia, con el resultado de ser repuesto por la

agitación popular de los días 27 y 28 de noviem-
bre; pero, haciendo el juego a la reacción, en
diciembre abandonó definitivamente su puesto,
pasando a León. Parece que ya por entonces ha-
bía ingresado en la masonería. Publicó allí el
Manifiesto que hace a la nación española con

motivo de las ocurrencias a que dio margen

su exoneración de la Comandancia General

del Ejército, provincia de Galicia, León, 1822.
En La Coruña había conocido a Juana María de
Vega y Martínez, hija de un importante comer-
ciante, con la que se casó por poderes el 25 de
diciembre de 1821 (le representó en la ceremo-
nia su secretario José María Aldaz). El 23 de ju-
lio de 1822 es destinado a combatir a los faccio-
sos en Cataluña. Allí combatió denodadamente a
los realistas a partir de septiembre, fecha en que
se incorporó a su nuevo destino. Había ascendi-
do mientras tanto a teniente general. Se hizo fa-
moso por su energía y también por su crueldad
inútil, atestiguada para siempre por la destruc-
ción de Castellfullit de Riubregós (Barcelona),
24 octubre 1822. Pero no tuvo la misma energía
cuando los franceses entraron en España. A pe-
sar de las pesadas contribuciones que impuso a
los catalanes, su política fue lo que ahora llama-
ríamos entreguista, aunque no hayan faltado es-
critores que le defiendan. Dos cartas, fechadas
en Sanz (Sans, Barcelona) a 2 y 13 julio 1823, se
publican en el primer número de El Dardo, Pa-
rís, alardea en ellas de resistir hasta el sacrificio
de la vida, si fuera necesario, y sin transacción al-
guna. De hecho, encerrado en Barcelona, acaso
por enfermedad, el 22 de octubre de 1823 le en-
vía Moncey proposiciones de claudicación, y una
vez dominado el motín de los que querían resis-
tir a toda costa que tuvo lugar el 24, el 1 de no-
viembre firmaba la capitulación, y el 7 embarca-
ba en el bergantín francés Le Cuirassier rumbo
a Inglaterra. Le acompañaban Aldaz y algunos
oficiales de su Estado Mayor. Llegó a Plymouth
el 3 de diciembre de 1823, donde fue triunfal-
mente recibido, como héroe de la libertad espa-
ñola. El duque de Wellington le recibió una sola
vez cortésmente, pero nada más. Se le nombró
miembro de una junta para clasificar a los emi-
grados, pero al decir de su esposa no quiso dar
su voto, porque comprendió que las pensiones
no satisfarían las esperanzas de los interesados.
De esto sólo le vinieron disgustos. En cambio par-
ticipó en una suscripción secreta, cuya cabeza
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visible era Bowring, detrás del cual había tres o
cuatro banqueros, cuyo nombre no se hizo públi-
co. Gracias a esta suscripción los Mina pudieron
vivir dignamente en Inglaterra. En 1825 publicó
el Breve extracto de su vida (2ª edición el mis-
mo año, edición portuguesa, Lisboa, 1827; edi-
ción española, Cádiz, 1834) y en 1826 se trasla-
dó a vivir a Sevenoaks Common, a 25 millas de
Londres. No parece que tenga mucha veracidad
la especie de que ya en 1825 quería trasladarse a
Gibraltar. Pero lo que sí es cierto es que empieza
un largo período de conspiraciones, en el que
aparece como centro del sector derechista de los
emigrados españoles, en contra de Torrijos, Ro-
mero Alpuente y otros. Al mismo tiempo andaba
en tratos con Carlota Joaquina. En Faro (Portu-
gal) hacia 1826 José Mancha se titula secretario
suyo. La revolución francesa de 1830 le incita lo
mismo que a los demás emigrados a la acción.
Romero Alpuente le ataca en Observaciones so-

bre el prestigio errado y funesto del general

Espoz y Mina, basándose para ello en las Ano-

taciones de Pedro Sáez Castellanos y en los
Opúsculos gramático-satíricos de Puigblanch.
En octubre de 1830 fracasa en la famosa expedi-
ción de Vera, y después de descansar en Cambó
(País Vasco francés) llega a París. Está plenamen-
te documentada su relación con Marco-Artu y
otros conspiradores españoles de la época, al mis-
mo tiempo que sus proclamas sirven admirable-
mente para reconstruir su pensamiento: poder
personal, aceptación en el ejército de los oficiales
realistas y, todo lo más, cierto matiz anticlerical.
Dio la proclama Al ejército de su mando (Co-
lección Causas 1865, V, p. 222; y en las Memo-

rias, II, p. 166, nº 4, con variantes; en las Me-

morias falta el final. Resúmenes también en
carpetas 8 y 9 en el AMJ, p. 35-36); otra fechada
en Burdeos, 1 enero 1831, y la misma, Bayona, 3
enero 1831 (Colección Causas 1865, V, p. 227-
228); la titulada Españoles, que empieza «Llegó
ya el tiempo» (Colección Causas 1865, V, p. 229-
230; Memorias, II, p. 164, nº 1); otra Españoles,
que empieza «La justa causa de la libertad» (Co-
lección Causas 1865, V, p. 230); A los militares

españoles (Colección Causas, V, p. 231; Memo-

rias, II, p. 165, nº 2); y dos cartas de Burdeos, sin
expreso destinatario, una, 19 de enero de 1831
(Colección Causas 1865, V, p. 222-223, sobre la
invitación que va a cursar al comercio de Ma-
drid para que se sume a la revolución); y otra,

2 marzo 1831 (Colección Causas 1865, V, p. 250,
cuentas e incidencias de la conspiración). La ma-
yor parte de estos documentos se encontraron
en poder de Marco-Artu. El centro secreto del
partido de Mina en Madrid usa el mote de Cons-

titución con Fernando o sin él. Consta que la
Junta de Valencia le reconoce por jefe, mientras
que la de Sevilla desconfía. Parece que su casa,
es decir, Juana de Vega fundamentalmente, no
aprobó, en lo que a él respecta, la expedición de
Vera. Después de ella, su mujer pasa a ser direc-
tamente su secretaria. El 31 de julio de 1831 los
españoles presentes en París eligen un comité
director; Espoz obtiene sólo 176 votos, por lo
que no es elegido. El 15 de agosto encabeza des-
de París la oposición a la junta así nombrada,
junto con Alcalá Galiano, Istúriz, Gil de la Cua-
dra, Domingo de Torres, Aldaz y otros. Vuelve a
España al comienzo de la guerra civil, siendo
nombrado jefe del ejército de Navarra. Una pro-
clama a sus Soldados, Pamplona, 4 noviembre
1834, se publica en la biografía de Espartero,
Madrid, 1844. Hizo la guerra carlista, con su
acostumbrada crueldad. Enfermo, dimitió el 8 de
abril de 1835, estuvo en Pamplona el 12 de mayo,
y después se dirigió a Montpellier (Francia). El 2
de octubre del mismo año fue nombrado jefe del
ejército de Cataluña, puesto que ocupó el 25. Esta
segunda etapa de su participación en la guerra
carlista se vio oscurecida por el gran crimen del
fusilamiento de la madre de Cabrera: cualquiera
que sea la responsabilidad de Espoz, su nombre
quedó unido a tal acto. Después de la revolución
de 1836, ya muy enfermo, fue nombrado inspec-
tor de la Milicia Nacional y diputado por Navarra
a las Cortes Constituyentes. Murió al parecer de
cáncer de estómago. Tuvo espléndido entierro, de
los que impresionan a la multitud. Sus Memorias,
publicadas por su viuda, aparecieron en 1851-
1852. Hubo dudas sobre la autoría de estas Me-

morias, en las que Juana de Vega habría sido algo
más que su editora. Ahora José Antonio Durán
afirma sin duda alguna que fueron escritas por
ella. (Iribarren 1965; Diario de Barcelona, cit. y
14 octubre 1811; Gil Novales 1986a y 1975b; El

Conciso, cit.; El Redactor General, cit.; reseña
de Lorenzo Jiménez en El Redactor General, 25
octubre 1811; Desboeufs 1901; Mendía 1849; Bo-
wring 1877; AGMS, sección segunda, división
cuarta, leg. 196; Riaño de la Iglesia 2004; Diario

Mercantil de Cádiz, cit.; El Censor General, cit.;
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El Procurador General de la Nación y del Rey,
cit.; Mercurio Lusitano, cit.; Diario Crítico

General de Sevilla, cit.; Diario de Juan Verda-

des, cit.; Ezpeleta 1814; Morange 2002; La Parra
2002; Sanromá 1887; Moratilla 1880; Diario

Constitucional Político y Mercantil de Barcelo-

na, 28 agosto 1821; AGS, Estado, leg. 8189,
doc. 33; Palau y Dulcet 1948 y 1990; Bordas 1847;
Colección Causas 1865, cit.; Vega 2006; Páez
1966, cat. Subastas El Remate, cit.)

Espri, Juan de. Sociedad Patriótica de Cádiz, 3
junio 1821.

Espronceda y Delgado, José Ignacio Javier Oriol

Encarnación (entre Villafranca de los Barros y
Almendralejo, Badajoz, 25 marzo 1808 - Madrid,
23 mayo 1842). Hijo del siguiente y de su esposa
María del Carmen Delgado, poco se sabe de sus
primeros años. En 1820 se encuentra en Madrid:
en ese año lo conoció Patricio de la Escosura,
quien mucho más tarde hará una interesante
descripción de aquel muchacho. Espronceda
presenció la vuelta del país a la Constitución. En
julio de 1820 solicita entrar como cadete en el
Colegio de Artillería de Segovia, lo que obtuvo en
junio de 1821. Pero el futuro poeta renunció a la
plaza, al parecer por presiones de su madre. Sea
como sea, el 1 de septiembre de 1821 ingresa
como interno en el Colegio de San Mateo, que
acababa de ser abierto en Madrid, por tres anti-
guos afrancesados: Juan Manuel Calleja, José
Gómez Hermosilla y Alberto Lista. Bajo la direc-
ción de este último, cursa Espronceda las ense-
ñanzas primaria y secundaria, que incluyen en el
primer nivel leer y escribir, catecismo, historia
sagrada, gramática española y aritmética, y en el
segundo latín, matemáticas y griego. Y en los si-
guientes niveles mitología, historia y geografía,
además de francés e inglés, canto, danza y esgrima.
Se trata de una enseñanza muy responsable, que
trata de potenciar en el alumno lo mejor de sí
mismo. Allí se evidencia el talento de Espron-
ceda, su nobleza de alma, pero también su falta
de aplicación en las materias que no le interesan.
Se dice que la primera poesía de Espronceda
versaba sobre la gran jornada del 7 de julio de
1822, lo que le convierte como dice Marrast en
poeta patriótico. Pero el poema no se ha conser-
vado, y puede tratarse solamente de una atribu-
ción tardía e infundada. El 1 de octubre de 1823

Espronceda cesa de ser alumno interno, para
quedar como externo, cambio probablemente
originado en las circunstancias políticas. Mani-
fiesta sus inclinaciones literarias con su concu-
rrencia a la Academia del Mirto, fundada al pare-
cer el 25 de abril de 1823. Allí da a conocer sus
primeras poesías, traducciones de Horacio, ro-
mances imitados de Lista y de Meléndez Valdés,
sonetos, idilios, odas, como la compuesta el 7 de
agosto de 1825 en homenaje a Lista. En estas
composiciones no está ausente la lucha contra la
injusticia y el despotismo. En efecto a comienzos
de 1823 Espronceda, con otros jóvenes amigos, en-
tra en la sociedad secreta de los Numantinos, que
trataba de librar a España del absolutismo. Su
primer presidente fue Patricio de la Escosura,
pero como éste se ausentó de España en sep-
tiembre de 1824, Espronceda pasó a ser el presi-
dente. La sociedad fue denunciada, y varios de
sus miembros, entre ellos Espronceda, fueron
detenidos en diciembre de 1824. Juzgados por la
Sala de Alcaldes de Madrid, las sentencias, dadas
el 25 de mayo de 1825, no fueron demasiado du-
ras. A Espronceda se le impuso tres meses de re-
clusión en el convento de los franciscanos de
Guadalajara: allí el recluso se dedicó a hacer pro-
paganda liberal entre los monjes, por lo que el
prior decidió dejarlo en libertad. A mediados de
1827 Espronceda se va de España. Primero a
Portugal, en donde fue aprisionado y amenazado
de expulsión; pero se embarca para Londres el
26 de agosto de 1827 en el brick Hebe. Refugia-
do en Inglaterra, en enero de 1829 percibía una
libra y doce chelines al mes del Comité de Ayu-
da. Recibe además dinero de sus padres. El 3 de
marzo de 1829 llega a Bruselas, en compañía de
su amigo Antonio Hernáiz, y luego sigue viaje a
París, siempre vigilado por los agentes del go-
bierno español y por la policía. Lucha en la revo-
lución de las Tres Gloriosas contra Carlos X. Con
Luis Felipe las cosas de momento parecen ir me-
jor para los españoles. Pero el reconocimiento
del nuevo rey por Fernando VII, y un empréstito
negociado por el gobierno español en julio de
1830 con el banquero Aguado evita la catástrofe
económica, y dificulta una vez más la acción de
los revolucionarios (SUL, Wellington Papers).
Se producen no obstante intentos de revolución
en el interior del país, y de penetración desde el
exterior por la frontera de los Pirineos. Espron-
ceda participa en la entrada por Vera de Bidasoa,
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octubre 1830, en la unidad que manda Joaquín
de Pablo, Chapalangarra. La muerte de éste
hace fracasar el movimiento en esta parte. Es-
pronceda escribe «A la muerte de D. Joaquín de
Pablo», que se publicará en sus Poesías. Partici-
pa activamente en las reuniones de emigrados
españoles en París, en las que se enfrenta con los
moderados, en octubre de 1831 se le obliga a
trasladarse a Burdeos, y ya en 1832 parte para
Londres: desembarca en Dover el 21 de febrero
de 1832. Aunque se atribuyó este viaje a supues-
tas intenciones del poeta de llegar a Portugal, es
decir, a motivaciones políticas, parece que el mo-
tivo verdadero era de orden sentimental: el poe-
ta quería reunirse con Teresa. Persisten proble-
mas en relación con este asunto. Espronceda en
esta ocasión sólo estuvo en Londres cinco meses.
Unos sitúan el rapto de Teresa en octubre de
1831, otros ya en 1832. Gracias a la amnistía
de 1832 el poeta pudo volver a España entre el 1
y el 3 de marzo de 1833. Teresa, entre el 22 y el
24 de marzo del mismo año. Al mismo tiempo Es-
pronceda va construyendo su universo poético,
con intensa colaboración en los periódicos, entre
ellos El Siglo, 21 enero, 7 marzo 1834, a cuya
fundación había contribuido. Participa en la vida
política de aquellos años, en la Milicia Nacional,
por ejemplo, configurándose como un escritor de
oposición. Tras algunas obras más o menos de
circunstancias, en noviembre de 1833 publica
Sancho Saldaña o el castellano de Cuéllar, no-
vela histórica, obra en la que bullen las ideas y
las preocupaciones del autor. Detenido el 25 de
julio de 1834, por creérsele implicado en la cons-
piración llamada Isabelina, dirige una carta des-
de la cárcel de Corte, 7 agosto 1834, a la Revista

Española, en la que comunica su situación.
Unos días después, el 14 de agosto, salió de pri-
sión, siendo desterrado a Badajoz, aunque no es
seguro que llegase a ir. Sea como sea, a finales de
1834 se encontraba otra vez en Madrid. Toma
parte activa en las alteraciones políticas de 1835.
En El Pastor Clasiquino, publicado en El Artis-

ta, 1835, puede ejercer la sátira contra los
pedantones del inmediato ayer, como Gómez
Hermosilla, al mismo tiempo que Espronceda
avanza en su romanticismo. También en El Ar-

tista, 1835, se publican unos fragmentos de Pe-

layo, epopeya de larga elaboración, entre clásica
y romántica, nunca terminada, que al parecer Es-
pronceda había comenzado diez años atrás. Sus

ideas sociales pueden verse en el folleto El Mi-

nisterio Mendizábal, 1836, en el que se mues-
tra seguidor de Álvaro Flórez Estrada: frente a
las brillantes operaciones financieras, la preocu-
pación por el destino del pueblo y por su alimen-
tación, que la economía asegure que las riquezas
no se van a escapar de su seno. Parece que la
ruptura con Teresa se sitúa a finales de 1836 o
comienzos de 1837. Teresa huyó a Valladolid, el
poeta la fue a buscar para traerla a Madrid, y ya
en la capital de España se produjo la ruptura de-
finitiva. El estudiante de Salamanca, 1836-
1837, es una leyenda romántica, un don Juan es-
pectral y demoníaco, obra muy influida por Lord
Byron, en que el espíritu de rebelión se tiñe de
satanismo. En una España que iba cayendo cada
vez más en el moderantismo, el protagonista,
don Félix de Montemar, se niega a renunciar a
sus ideales de revuelta. El 28 de septiembre de
1838 se representó en Madrid, teatro Príncipe, el
drama en cinco actos y en prosa Amor venga

sus agravios, de Luis Senra y Palomares y Eu-
genio Moreno López. Luis Senra es seudónimo
de Espronceda. Tiene algunas bellezas, pero no
es lo mejor de su autor. En octubre de 1838 rea-
lizó un viaje conspirativo, que le llevó primero a
Granada, en donde se puso al habla con los prin-
cipales conspiradores locales. Pasó a Málaga, en
donde le esperaban Pedro Méndez Vigo, Ros de
Olano, Isaac Núñez Arenas y José Zaragoza. Se
entrevistó también con José C. Sorní, jefe de los
demócratas malagueños. No pudo ir a Sevilla, a
causa del movimiento encabezado el 12 de no-
viembre por los generales Fernández de Córdo-
ba y Narváez; y en consecuencia, Méndez Vigo y
su hijo Antonio, Espronceda y Núñez Arenas em-
barcaron en el Balear para Cádiz, y de allí Es-
pronceda pudo llegar a Sevilla. Volvió de nuevo
por Granada y Málaga, acabando en los baños de
Carratraca (Málaga): todo muy novelesco y sor-
prendente. Al ser denunciado el nº 90 de El Hu-

racán, correspondiente al 25 de septiembre de
1840, por sus ataques a María Cristina, Espron-
ceda tomó su defensa, pronunciando ante el ju-
rado un enérgico discurso republicano, que el
propio periódico subrayaba y agradecía en su nú-
mero del 13 de octubre. No es obstáculo para el
republicanismo de Espronceda su individualis-
mo romántico. Es un republicanismo de historia
concreta, nunca abstracta. En El Labriego, Ma-
drid, 1840, publica la composición Al Dos de
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Mayo, con motivo de la traslación de las cenizas
de los héroes de aquella jornada. Denuncia allí a
la corte de Carlos IV, vendida a los franceses, al
inicuo Fernando VII, a la no menos inicua inva-
sión de España en 1823, y a la traición de Luis
Felipe en 1830. Lo único positivo siempre es la
heroicidad del pueblo. Otro traslado en 1840, el
de las cenizas de Napoleón a París, que Luis Fe-
lipe depositó en los Inválidos, sirve a Espronce-
da para otro poema espléndido. En El Iris, 28 fe-
brero 1841, inserta la oda «A la traslación de las
cenizas de Napoleón», en donde grita su rabia
ante el triunfo del materialismo burgués: «Mise-
ria y avidez, dinero y prosa, / En vil mercado con-
vertido el mundo». Escosura en ediciones poste-
riores cambió el título de esta composición por el
de «A la degradación de Europa». Tanto El La-

briego como El Iris fueron periódicos publica-
dos por el mismo editor, Francisco de Paula Me-
llado. Lo notable es la gran unidad que hay entre
ambas poesías. No hay contradicción. También el
pueblo español, el que en 1808 gritó Indepen-
dencia y Libertad, está ahora degradado, como
en una tumba. A veces piensa que todavía puede
convocarlo a una nueva insurrección, pero le en-
tra el desmayo, ya nada se puede hacer (con esa
gente, ya no son los héroes de mayo) y sólo cabe
que «Roto también mi corazón estalle». A pesar
de su diapasón negativo, estos poemas cumplen
una función revolucionaria, que habría sido la in-
tención última del poeta. Así lo vio, por ejemplo,
el republicano Enrique Rodríguez-Solís en su
Panorama literario de 1881 y en su biografía
del poeta Espronceda de 1884. La muerte de Te-
resa en Madrid el 18 de septiembre de 1839, a
sus 26 años, por un vómito de sangre, inspira al
poeta «El canto a Teresa», que ya figura en las
Poesías de 1840, y será incorporado en El Dia-

blo Mundo el poema comenzado a publicar en
1841, y nunca terminado. En este poema Es-
pronceda se identifica con Adán, con la vida y el
amor, pero hay quien sugiere que la continuación
no escrita habría sido terriblemente pesimisma y
trágica. Era entonces, consecuente consigo mis-
mo, un progresista avanzado y republicano. El 28
de diciembre de 1841 Espronceda fue nombrado
secretario de la legación de España en La Haya,
pasó por París, en donde se entrevistó con Esco-
sura, pero ya en febrero de 1842 regresó a Espa-
ña, al haber sido elegido diputado a Cortes por
Almería en la legislatura de 1841-1842. Juró en

las Cortes el 1 de marzo de 1842. En ellas se ocu-
pó de la Milicia Nacional, de los emigrados en
Francia, de los problemas de la Hacienda nacio-
nal, de los recursos del país, de la industria algo-
donera catalana, de los recursos destinados al
Ministerio de Estado, de las quintas, y aun tuvo
tiempo para hacer el elogio de Washington Ir-
ving. Sobre la industria catalana habló Espronce-
da el 8 de abril de 1842. Miguel de los Santos Oli-
ver lo recordó, bastante molesto, en 1919. No me
parece justificado. Es verdad que Espronceda se
manifiesta partidario del librecambio, pero tam-
bién admite un derecho protector para la indus-
tria catalana. Él se considera ciudadano de Espa-
ña, diputado del conjunto de la nación, no de
ninguna provincia, pero por ello mismo tampoco
está contra ninguna provincia. En el caso pre-
sente busca el progreso de la industria catalana,
que significa riqueza para Cataluña, y para toda
España; pero sin que la riqueza de una parte
pueda lograrse en perjuicio de cualquier otra
parte. Sin ánimo de entrar en el enconado deba-
te entre protección y librecambio, la aportación
de Espronceda resulta interesante. El 16 de
mayo habló en las Cortes por última vez. Un en-
friamiento de garganta derivó en garrotillo, el Dr.
Hisern propuso una traqueotomía, pero no hubo
acuerdo para realizarla, y Espronceda murió en
su casa de la calle de la Greda, nº 19. El mismo
día del fallecimiento las Cortes honraron su me-
moria, y lo mismo hicieron los periódicos del día
siguiente, el del entierro. Tras el cadáver, al que
habían vestido de frac negro, al frente de miles
de personas, figuraba el Congreso de los Diputa-
dos casi en cuerpo, escritores y artistas, jóvenes
de la grandeza, oficiales del ejército y de la Mili-
cia Nacional, senadores, generales, diplomáticos,
y M. Viardot, esposo de Paulina García, en repre-
sentación de la Literatura francesa. No faltaron
tampoco los pobres de San Bernardino. Enrique
Gil leyó conmocionado los versos A Espronceda,
Joaquín María López pronunció un discurso en-
cariñado, Miguel Agustín Príncipe y Gregorio
Romero Larrañaga leyeron sendos sonetos, y final-
mente el actor Romea leyó un fragmento de El

Diablo Mundo. (Biografía Contemporánea 1844;
Marrast 1974 y 1966a; Eiras Roel 1961; Alonso
Cortés 1945; Gil Novales 2004 y 1959; Romero
1989; Rose 1913; Hartzenbusch 1894; Rodríguez-
Solís 1881 y 1884; García Tassara 1872; Moratilla
1880, Oliver 1919; Ward 1984)
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Espronceda y Fernández Pimentel, Juan José

Camilo (Los Barrios, Cádiz, 30 marzo 1750 - Ma-
drid, 1 enero 1833). Hijo de Diego Espronceda,
militar que llegó al grado de capitán, y de Agus-
tina Duarte Fernández Pimentel, ambos sin más
fortuna que el sueldo del marido, que tuvo que
seguir la carrera de las armas. Sentó plaza el 1 de
agosto de 1768 en el regimiento de Borbón como
simple soldado, y después de varios servicios y
acciones, el 20 de marzo de 1809 fue promovido
a brigadier a título honorífico. Obtuvo la gran
cruz de San Hermenegildo, pero no consiguió el
ascenso a mariscal de campo. El 12 de marzo de
1812 fue clasificado como oficial retirado, desti-
nado al ejército de Galicia. Considerando vejato-
ria la medida, reclamó insistentemente contra
ella y consiguió el 20 de febrero de 1815 ser
nombrado coronel del regimiento de la Reina,
con domicilio en Madrid. Al mismo tiempo era
nombrado miembro del Consejo de Guerra de
Oficiales Generales de Castilla la Nueva. El 20
de mayo de 1818 se le nombró teniente de rey
en La Coruña. La proclamación de la Constitu-
ción el 21 de febrero de 1820 le supuso ser en-
cerrado el 23 en el castillo de San Antón, de
donde el 6 de marzo fue deportado en el ber-
gantín Hermosa Rita a Gibraltar. Pero el 4 de
abril juró la Constitución, por lo que el 7 se le
autorizó a trasladarse a Sevilla, y el 28 de junio
se le mandó de guarnición a Guadalajara, según
sus pretensiones. En 1823 dejó de cobrar su
sueldo, aunque ya el 28 de abril de 1823 se le
pagó los tres cuartos del mismo; purificado el
27 de enero de 1826, el 8 de agosto del mismo
año se le reintegró en la plenitud de sus dere-
chos. El 9 de octubre de 1828 fue destinado a
Madrid. Se había casado en primeras nupcias
con Petronila de Ramos, y en segundas, el 16 de
marzo de 1804, con María del Carmen Delgado
y Lara, que será la madre del poeta José de Es-
pronceda. (Marrast 1974)

Esquerdo, Onofre. Teniente coronel, sargento
mayor en Badajoz, 1818-1823.

Esquerra, Manuel. Cf. Ezquerra, Manuel.

Esquiago, Joaquín. Refugiado en Inglaterra, en
enero de 1829 percibía una libra y doce chelines
al mes del Comité de Ayuda. (SUL, Wellington

Papers)

Esquiago, Marcos. Refugiado en Inglaterra, en
enero de 1829 percibía una libra y cuatro cheli-
nes al mes del Comité de Ayuda. (SUL, Welling-

ton Papers)

Esquiaqui García, Domingo. Ingresó en la Acade-
mia de Artillería el 1 de enero de 1752, obtenien-
do el título de comisario delineador subteniente el
23 de octubre de 1756. En 1764 fue elegido primer
profesor de matemáticas de la Escuela y Acade-
mia de Artillería de Marina, ascendiendo a te-
niente al año siguiente y a capitán el 7 de mayo
de 1770. Fue nombrado teniente coronel gradua-
do el 26 de septiembre de 1774, destinado en el
departamento de Artillería de Cartagena de In-
dias. Ascendió a brigadier de ejército, 4 septiembre
1795; y a brigadier subinspector comandante del
departamento, 7 junio 1804. Mariscal de campo,
1810. En tan dilatados años de servicio construyó
el puente de Chía, de cinco bóvedas, describió y es-
tudió la gran cascada del río Bogotá, engrandeció la
catedral de Cartagena al construir en ella tres nue-
vas naves, fue autor del proyecto de palacio virrei-
nal, cárcel de Corte y Real Audiencia y formó el
plano geográfico de las provincias de Guayana,
Maracaybo y Cazanares. En marzo de 1816 se le
entabló proceso por haber servido al gobierno
revolucionario de la misma forma que lo había
hecho anteriormente a S. M., pero se añade que
siendo octogenario, se muestra insensible. Toda-
vía figura en 1819. (AGMS)

Esquibel, Juan de Dios. Sevillano, autor de un
artículo en el El Redactor General, 12 diciem-
bre 1811, en favor de la libertad del tabaco en
Cuba y en todas nuestras Américas, de otro en el
citado periódico, 9 abril 1812, en el que dice que
ha presentado dos memorias a las Cortes sobre
el mismo asunto, y de un tercero en el mismo
periódico, 4 mayo 1812, siempre sobre la renta
de tabacos. (El Redactor General, cit.)

Esquibel, María Antonia. Afrancesada de Vitoria,
cuya casa fue apedreada por la multitud el 12 de
febrero de 1814. (Fernández Sebastián 1993)

Esquivel, Antonio. Vecino de Sevilla, casado con
María del Carmen Valladares. El 27 de mayo de
1808 se movilizó contra los franceses, que inten-
taban apoderarse de Andalucía. La Junta que se
formó ese día le comisionó para llevar la artillería
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a Córdoba. Pero el 6 de junio fue llevado a la cár-
cel, y después a un castillo en Cádiz (el de Santa
Catalina), donde en enero de 1809 se hallaba en-
cerrado sin comunicación, sin más medios de
subsistencia que quince cuartos diarios. Ni él ni
su familia conocen la causa de su prisión. En
abril de 1809 su mujer María del Carmen Vallada-
res pedía justicia, al paso que hacía valer los mé-
ritos patrióticos de su marido y el desamparo en
que todos habían quedado. Parece que el asunto
está relacionado con la prisión de Nicolás Tap y
Núñez. No obstante, el 25 de febrero de 1809 el
Tribunal de Seguridad Pública había decretado
la libertad de ambos. Esquivel en 1809 propuso
un nuevo juego de Lotería, al que supone muy
útil al Estado. Según Tap, en su escrito de Valen-
cia, 16 noviembre 1821, Esquivel murió en el ca-
dalso. (AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 194, leg. 30
E, doc. 114 y 124 y leg. 31 C, doc. 81)

Esquivel, Antonio (? - Ceuta, mayo 1811). Diri-
gente de una conspiración, al parecer afrancesa-
da, en Ceuta. Descubierto, fue pasado por las
armas, y después se le cortó la cabeza, que se
puso en la taberna en la que se había tramado la
conjura. Ignoro si es el anterior. (El Conciso, 10
y 13 junio 1811)

Esquivel, Francisco (? - Bailén, 19 julio 1808).
Casado con Lucrecia Suárez Urbina, pereció en
la batalla de Bailén. Fue padre del pintor Antonio
María Esquivel (nacido en 1806). (Méndez
Bejarano 1989)

Esquivel, Francisco. Franciscano descalzo en el
convento de San Pedro Alcántara, en El Coronil
(Sevilla), autor de Memoria de los sucesos del

Coronil, desde el 17 de diciembre de 1820

hasta el 25 de marzo de 1821: con el conoci-

miento de sus causas, Sevilla, 1821. Absuelto
por los jueces de hecho, se vio rebatido por el
cura Juan Zambrano en su Apelación, Sevilla,
1821. 

Esquivel, Mariano. Tertulia Patriótica de Córdo-
ba. Capellán del cementerio de la Salud y cate-
drático de Instituto.

Esquivel y Buque, Juan de Dios (Sevilla, ? - ?).
Vecino de La Habana, residente en Cádiz, autor
de Extracto del plan, modo y arbitrio de

aumentar los fondos públicos sin la contribu-

ción del vasallo, Cádiz, 1811; Proyecto de ex-

tinción de la deuda nacional sin desembolso

del erario, ni contribución del ciudadano,
Cádiz, 1813, en el que afirma que las minas y los
empleados han arruinado a España. Busca las ri-
quezas en la agricultura, clama contra los estan-
cos en general, y el del tabaco en particular, y
siempre contra la turba de empleados. Se le co-
noce también Primera representación a las Cor-

tes, Cádiz, 1813, en la que se queja del ministro de
Hacienda Tomás Fernández Carvajal, y, por lo me-
nos, Cuarta representación hecha al augusto

Congreso, demostrando los medios de extin-

guirse indefectiblemente la deuda nacional sin

desembolso del erario ni contribución del ciu-

dadano, Cádiz, 1813 (fechada a 7 de septiembre).
(Palau y Dulcet 1948 y 1990; El Redactor Gene-

ral, 7 abril 1813; Riaño de la Iglesia 2004)

Esquivel y Figueroa, Luis María (Sanlúcar de
Barrameda, 3 septiembre 1763 - ?). Hijo de Luis
María Esquivel y de Antonia Josefa de Figueroa,
llega a Osuna hacia 1780 para estudiar en la uni-
versidad, en la que se gradúa en Filosofía, y en
Derecho Civil, 22 mayo 1783. En marzo de 1787
solicita una beca legista, que le es concedida al
cabo de dos meses. Después catedrático de
Cánones, rector de la universidad en 1790 y en
1807; maestrescuela, 5 abril 1803; y abad de la
colegiata de Osuna, por designación del duque,
20 marzo 1807. A pesar de que este currículum
le hace un personaje importante en Osuna, no se
hace notar demasiado durante la ocupación fran-
cesa. Se ve obligado a aceptar el cargo de direc-
tor de la Sociedad Económica de Osuna, que se
hallaba en plena decadencia. En 1814 expresará
la repugnancia con que lo aceptó. En 1818 pasó
a ser prior electo de la iglesia de San Hipólito de
Córdoba. Luego fue deán de la catedral de Cádiz,
provisor y vicario general interino, miembro de
la sociedad económica, 18 agosto 1825; autor
de Oración panegírica de san Francisco de

Asís, Cádiz, 1830. (Díaz Torrejón 2001; Acta
1830b; Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Esquivel y Hurtado de Mendoza, Bernardo,

barón de Pallaruelo. Prefecto de Segovia, 21
noviembre 1811. En agosto de 1812 se refugió en
Valencia, y después emigró a Francia. (Mercader
1983; Barbastro 1993)

Esquivel, Antonio
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Esquivel y Hurtado de Mendoza, José María,

barón de Pallaruelo (? - ?, 25 febrero 1809). Vo-
cal de la Junta de Soria, 3 junio 1808. (Catálogo
Títulos 1951; Pérez Rioja 1962)

Esquivel y Hurtado de Mendoza, Manuel de, ba-

rón de Pallaruelo, señor de Hinojosas (Soria, ? -
?). Hermano del anterior. Contador principal de
Rentas Provinciales de Soria, caballero de la Or-
den Real de España, 22 octubre 1810 (Gazeta de

Madrid del 1 de noviembre). Casado con María
Paz de Loygorri y González, natural de Cintrué-
nigo. (Catálogo Títulos 1951; Gazeta de Madrid,
cit.; Ceballos-Escalera 1997 mezcla sus datos
con los de Bernardo. Puede tratarse de una sola
persona)

Esquivel Sotomayor, Manuel (Madrid, 1777 - ?,
1834). Grabador en dulce. Estudió bajo la direc-
ción de Francisco Montaner y fue premiado en
1793 por la Academia de San Fernando. En 1796
fue pensionado por Carlos IV. Al mismo tiempo
era militar, llegó al empleo de teniente. Detenido
en Dijon, prestó el juramento de fidelidad a José
I, según la lista de noviembre y diciembre de
1808, que consta en la Embajada de España en
París. También José I le pensionó, para que estu-
diase en Florencia con Morghen. Individuo de
mérito de la Academia de San Fernando, 8 no-
viembre 1829. (Ossorio y Bernard 1975; Bédat
1974; Mercader 1983)

Essling, príncipe de. Cf. Masséna, André. 

Estabiel, Ramón. Catedrático de Latinidad, exa-
minador de la Real Academia Latina, 1819-1821.

Estacheta, Hermenegildo. Vizcaíno, uno de los
comisionados de José I en La Guaira, Caracas y
costa de Cumaná, según comunicación de J. G.
Roscio, Caracas, 1 junio 1810. (Villanueva 1911;
Barbagelata 1936)

Estal Ballesteros, Lorenzo del. Cura de Ventu-
rada (Madrid) que, junto con el alcalde Juan de
Yuste, dirige un oficio al Consejo, Venturada, 8
agosto 1808, informando de que el día 2 entraron
los franceses en Venturada, exigiendo pan, vino,
carne y agua, y sin dar tiempo entraron a robar
en las casas, a presencia de sus dueños, luego
profanaron la iglesia, y finalmente prendieron

fuego al pueblo, sin que sirviesen de nada las
gestiones intentadas cerca del mariscal Moncey,
que se encontraba en Cabanillas. (Gazeta de

Zaragoza, 20 agosto 1808)

Estala, Bonifacio. Ex dominico, que el 1 de junio
de 1810 solicita del gobierno afrancesado una
plaza vacante en la Real Biblioteca. (Mercader
1983)

Estala, Pedro (Daimiel, 1 agosto 1757 - Auch,
Francia, 29 abril 1815). Hijo de Hipólito Estala,
natural de Daimiel, y de Antonia Ribera, natural
de Orihuela. Presbítero, el 28 de julio de 1774
viste la sotana escolapia y el 21 de agosto de
1776 emite los votos solemnes. Profesor en el es-
colapio Colegio de San Fernando, en el barrio de
Lavapiés de Madrid, 1778, en donde imparte hu-
manidades hasta que en 1788 es nombrado cate-
drático de Retórica y Griego en el Seminario
Conciliar de San Carlos, en Salamanca. Se dice
que fue discípulo en la Universidad de Salaman-
ca de Bernardo Agustín de Zamora, catedrático
de Griego, pero no hay constancia de que Estala
estudiase en esa universidad. En su celda de Ma-
drid Estala tuvo tertulia abierta, a la que asistie-
ron, entre otros, Forner, Moratín, Melón, Nava-
rrete y Arroyal. Su amistad con Moratín ha sido
justamente subrayada por la crítica, especial-
mente por Andioc y otros. Durante mucho tiem-
po se creyó que Ramón Fernández era seudóni-
mo suyo, por lo que se le atribuyó la traducción
de Christoph Martin Wieland El espíritu de la

amistad en las bellas almas, Madrid, 1785.
Pero Ramón Fernández, que será su socio, exis-
tió realmente. Seguramente es Ramón Fernán-
dez, y no Estala, el que publicó El reo convicto

delante de Dios, Madrid, 1785; y editó las Poe-

sías de Francisco de Figueroa, llamado el Divi-

no, Madrid, 1785. A las observaciones recibidas
por esta edición replicó con Respuesta semicrí-

tica a la carta hipercrítica que se insertó en

el Memorial Literario contra Francisco de Fi-

gueroa, Madrid, 1786. Planificó una Colección

de poetas españoles, Madrid, 1786-1825, 20
tomos, aunque él sólo la editó hasta 1798, en
colaboración con Fernández, quien la sufragó. Co-
laboró en la edición española de la Enciclopedia

Metódica, con traducciones y artículos origina-
les, especialmente en las ampliaciones del Dic-

cionario de Gramática y Literatura, según
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piensa María Elena Arenas Cruz. Con el seudóni-
mo de D. Claudio Bachiller Rosillo publicó Be-

llo gusto satírico crítico de inscripciones

para la inteligencia de la ortografía castella-

na, 1785. Con el de El Escolapio de Lavapiés

publicó un artículo en el Correo de los Ciegos en
el que negaba que El curioso impertinente fue-
se de Cervantes, a la que contestó Tomás Sán-
chez en 1788. Fue algo así como secretario u
hombre de confianza en Madrid del obispo Feli-
pe Bertrán, muerto en la capital en 1783. Sus
restos mortales fueron trasladados a Salamanca
en 1789, ocasión en la que Estala pronuncia una
Oratio funebris in celebri translatione corpo-

ris... Philippi Bertrandi..., Madrid, 1790, y Mé-
xico, 1791, publicada también en traducción cas-
tellana, Solemnes exequias celebradas en la

santa iglesia de Salamanca y Real Seminario

de San Carlos en la traslación del cadáver del

Ecxmo Sr. D. Felipe Bertrán, obispo de Sala-

manca, inquisidor general, caballero gran

cruz de la... Orden española de Carlos III, Ma-
drid, 1790. Estala aparece en esta obra como
apologista de la Inquisición, acaso porque le con-
viene, ya es algo en lo que no cree. Escolapio
secularizado, profesor de humanidades del Semi-
nario de Salamanca, que Bertrán había fundado.
Su nombramiento de catedrático del seminario
lleva la fecha de 2 de abril de 1789. Parece que
no fue rector del mismo, como Menéndez Pelayo
había conjeturado. Editor de las Poesías de Gón-
gora, 1789 (aunque sin el Polifemo ni las Sole-

dades); traductor de Louis Dutens, Reflexiones

sobre el origen de los descubrimientos atri-

buidos a los modernos, manuscrito hacia 1790,
desde agosto de 1790 colabora en la redacción
del Mercurio Histórico y Político, de Madrid.
En 1791 se presentó a la cátedra de Poética de
los Reales Estudios de San Isidro, que no obtuvo,
aunque mereció ser consultado. Con Ignacio
García Malo quiso publicar un Diario Enciclo-

pédico, 1792, pero no recibió el permiso corres-
pondiente. Todo el grupo de amigos fue respon-
sable de una imaginaria Academia Española, en
la que se trasluce un pasatiempo acaso, pero so-
bre todo una protesta por la situación de las le-
tras en España. Estala usó el nombre poético de
Damón. Alguna composición que Cueto publicó
como de Forner es, en realidad, de Estala, aun-
que sobre el tema no hay unanimidad entre los
especialistas. Solicitó el 14 de abril de 1792 la

plaza de bibliotecario de San Isidro de Madrid,
que le fue adjudicada el 2 de julio siguiente, con
la indicación de en segundo, que no quiere de-
cir segundo bibliotecario, sino encargado de ta-
reas secundarias, en relación con las más impor-
tantes. Tradujo Los cinco libros sobre las

opiniones de los filósofos, 1793, que quedó in-
édito; Edipo Tirano, de Sófocles, Madrid, 1793;
y El Pluto, de Aristófanes, Madrid, 1794, ambas
con sendos discursos preliminares, muy alaba-
dos por Menéndez Pelayo, quien calificaba a su
autor de uno de los primeros en la historia de la
crítica española. Colaboró con Juan Picornell en
la preparación de un catecismo político. Suyo pa-
rece ser Idea de un catecismo moral para uso

de los niños, que se ha conservado manuscrito:
su intención era la defensa de la monarquía,
frente a la subversión francesa. Estala colaboró
con Forner desde 1790. Una muestra es el Dis-

curso sobre el modo de escribir y mejorar la

historia de España, de Forner, que en 1792
presentaron a Luis Godoy, hermano de Manuel.
Un oscuro asunto, la publicación de una carta en
el Diario de Madrid, 28 abril 1795, contra La

Escuela de la amistad, de Forner, que originó
una polémica, llevó a la ruptura entre los dos,
pues Estala intervino con el seudónimo de El

Imparcial (se sospechó que era también El in-

genuo) en términos desfavorables. Se reconci-
liarion al año siguiente. Desde enero de 1795
hasta diciembre de 1798 lleva en el Diario de

Madrid una sección de crítica literaria, que fir-
ma «El censor mensual». En 1798 dejó esa sec-
ción, pero siguió en el Diario de Madrid seguro
hasta mayo de 1802 y probablemente hasta
1808. Tradujo también y en parte completó y
añadió de Laporte El Viajero Universal, o noti-

cia del mundo antiguo y nuevo, Madrid, 1796-
1801, 39 tomos. Palau cita una traducción al ale-
mán por C. A. Fischer: Beiträge zur genauen

Kenntniss der Spanischen Besitzungen in

Amerika, Dresde, 1802. Fray Servando Teresa
de Mier, siempre tan extremado, dice que para
hacerlo Estala viajó a Nueva España, vía La Ha-
bana, y al paso que nos da alguno de sus contac-
tos en el Nuevo Mundo, lo califica de bribón, an-
tiamericano, seguidor de De Pauw, Raynal y
los demás, que ya habían sido pulverizados por los
apologistas de lo español. En 1798 pasó a ser
segundo bibliotecario, y primero en 1803.
Muestra de su espíritu ilustrado, enciclopédico,
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es la traducción del Compendio de historia na-

tural, arreglada a la clasificación de Linneo

por Renato R. Castel, de Buffon, Madrid, 1802-
1811, 22 vols. Acaso su libro más famoso sea
Cuatro cartas de un español a un anglómano

en que se manifiesta la perfidia del Gobierno

de la Inglaterra, comenzadas a publicar en Dia-

rio de Madrid, enero 1805, con la firma de «El
Español», y en seguida con su nombre en Madrid
y Cádiz, 1805; Lima, 1806; Buenos Aires, 1807.
La llamada segunda impresión se titula Cartas

de un español a un anglómano, Madrid, 1809.
Nueva edición en Madrid, 1915, utilizada en ple-
na guerra mundial como propaganda de los ger-
manófilos. Hubo una Continuación, s. l., s. a. Ya
en 1806 apareció una traducción francesa hecha
por Carlos Le Brun, con pie de imprenta: A Por-
toric, de l’Imprimerie de H. Bostock et se trouve
chez Mr. Charles Le Brun; traducteur et editeur,
Rue des Quatre Rues, Premier Janvier 1806 (cat. Sol
i Lluna, nº 178, 1978-1979, en donde se sospecha
que Le Brun no es sólo el traductor del libro, sino
el autor, suposición totalmente gratuita). Canó-
nigo de la catedral de Toledo, 1805, más tarde
de Sevilla. Se señala este año como el del co-
mienzo de sus penurias económicas. Protegido
por Godoy, se comprometió a su favor en 1807 en
el asunto de El Escorial. Al caer Godoy fue encar-
celado y procesado, e inmediatamente se afrance-
só. El 19 (o 20) de mayo de 1808 presentó sus
respetos al gran duque de Berg (Diario de Ma-

drid, 23 mayo 1808). Como los demás afrancesa-
dos importantes se vio obligado a salir de Madrid,
a consecuencia de la batalla de Bailén. Publicó
Reflexiones imparciales sobre el estado actual

de España, Vitoria, 1808 (López Tabar dice, sin
embargo, que se publicó en Madrid). El 20 de
agosto de 1808 el juez Benito Arias de Prada ini-
cia el expediente para incautarse de sus bienes.
Diferente de éste es otro expediente, abierto el
30 de septiembre en demostración de que Esta-
la huyó con los franceses. El encargado de este
segundo expediente es Manuel del Nuevo Mar-
tínez, que inicia las diligencias el 18 de octubre
de 1808. Publicó en Madrid El Imparcial o Ga-

zeta Política y Literaria, 21 marzo - 4 agosto
1809; caballero de la Orden Real de España, jo-
sefina, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del
27); bibliotecario de los Reales Estudios de Ma-
drid, 1809. A título de indemnización o recompen-
sa, por haber tenido que abandonar la capital,

fue agraciado en 1809 con alguna de las cédulas
hipotecarias creadas por José I. Acompañó a
José I en su viaje a Andalucía, se señala su pre-
sencia en Almagro hacia 1810, con supuestas ac-
tividades masónicas, fue individuo de la Comi-
sión de Teatros, 31 diciembre 1810; censor de
libros, 1809-1810; vocal de la Junta Consultiva
de Instrucción Pública y Educación, 28 enero
1811. Luego siguió a Valencia con el ejército
francés, en donde fue redactor del Diario de Va-

lencia, junto con Leandro Fernández de Mora-
tín, diciembre 1812 - junio 1813. Allí dio a luz su
traducción de Cuentos morales, de Marmontel,
1813; recibió el mismo año una pensión genero-
sa de mil reales mensuales y luego tuvo que pasar
a Francia, como dice Cejador «viejo, hidrópico,
con una úlcera en una pierna, colérico e insufri-
ble por su mal genio», con lo que la pensión
desapareció. Además en Madrid se le confisca-
ron todos los bienes. Se señala su paso por Pam-
plona en noviembre de 1813. En ausencia, 1816, se
le incoó un proceso inquisitorial, por sus activi-
dades en Almagro seis años antes. Las cartas de
Estala a Forner, ya aprovechadas por Cueto, fue-
ron publicadas en 1914. (Cejador 1972; Mier
2006; Palau y Dulcet 1948 y 1990; Demerson
1966a; Fugier 1930; Queipo de Llano 1953; Jimé-
nez Salas 1944; Paz y Meliá 1947; Gazeta Ex-

traordinaria de Zaragoza, 9 agosto 1808; Agui-
lar Piñal 1981 y 1996; Andioc 1973; Mercader
1983; Ceballos-Escalera 1997; Simón Díaz 1959;
Barbastro 1993; Cueto 1952; Diario Mercantil

de Cádiz, 10 agosto 1813; Diario Crítico Gene-

ral de Sevilla, 17 noviembre 1813; López Tabar
2001a y 2001b; Arenas Cruz 2003)

Estalella, Francisco. Magistrado de la Audiencia
de Cataluña, 1822-1823.

Estalella, Gaspar. Capitán que, al mando de la
segunda compañía de Tiradores de Barcelona y
de la primera de Villafranca, atacó a los enemi-
gos en Miramar, entre Montblanch y Tarragona,
el 13 de mayo de 1813, con resultado sorpren-
dente: se apoderó de algunas cargas de vino y
aguardiente, pero tuvo dos muertos (Gazeta

de la Junta-Congreso del Reino de Valencia,
31 mayo 1811). Capitán de Cazadores de Cata-
luña, autor de Resumen histórico del ba-

tallón de Infantería de Hostalrich 8 ligero

según el nuevo plan del ejército y en su

1003

Estalella, Gaspar



primera creación denominado Cazadores de

Cataluña, manuscrito de 1815, publicado en
Madrid, 1909. (Estalella 1909)

Estallo, Fernando (? - Zaragoza, 1 febrero 1809).
Guardalmacén de utensilios, cargo que tenía por
la marquesa de Villa-López, en la calle de San Pe-
dro Nolasco. Habiendo caído una bomba en el al-
macén, los que acudieron a apagar el incendio
encontraron unas cuantas sábanas, tablas y en-
seres de camas, que inmediatamemte elevaron a
veinte mil. Llevado Estallo al palacio de Palafox
y de allí a la cárcel de Corte, en donde le dieron
garrote en virtud de una orden verbal de Palafox,
y luego se procedió a ahorcar el cadáver en el
Coso, con una inscripción que decía por asesino

del género humano, a causa de haber oculta-

do veinte mil camas. Según Villava las camas,
que no eran veinte mil, se habían retirado para
ser lavadas, según se comprobó después. Ya con
el gobierno francés la viuda, Pascuala Alonso,
acudió a Suchet para que fuese rehabilitada la
memoria de su esposo. Un tribunal revisó el caso,
restableciendo en todo la memoria y buen nombre
de Estallo, Zaragoza, 3 enero 1811. El tribunal
estuvo compuesto de Fernando de March, Juan
José Rodríguez de Valdeosera, Domingo del Rey,
José Guadalupe Palacios y José Fernández de
Haro, actuando de defensor Manuel de Ased.
En la causa se vio que José Estallo, hijo de Fer-
nando, fue también apresado, y murió en el hos-
pital; y también fue apresada la criada Teresa
Pérez. (Villava 1811; Gazeta Nacional de Zara-

goza, cit. y 24 marzo 1811)

Estanga, Francisco. Criado del duque de Alagón,
que actuó de testigo, designado por Miguel Oli-
ván, en el proceso contra Juan Antonio López.
(Ramírez Aledón 1996b)

Estani, José. Firma la Proclama de la Junta co-

rregimental de Cervera, convento de San Ra-
món de la Segarra, 5 junio 1810. (Diario Mer-

cantil de Cádiz, 5 julio 1810)

Estani, Mateo. Hacendado en Urgel, diputado
suplente por Cataluña a las Cortes de 1822-1823.
(Diputados 1822)

Estaper, fray Martín. Fraile servita, maestro en Sa-
grada Teología, predicador de Cuaresma en Santa

María del Pino, de Barcelona, que predicó tam-
bién en la iglesia del hospital el 3 de marzo de
1809. Autor de un sermón, pronunciado en la
iglesia de San Jaime de Barcelona el 12 de octu-
bre de 1820, del que se temió que diese lugar a
una conmoción popular. Se le formó causa, reco-
gida en una Noticia, Barcelona, Vda. de A. Roca,
1821. Publicó también Elogio fúnebre... doña

María Josefa Amalia de Sajonia..., Barcelona,
1829. (Diario de Barcelona, 3 marzo 1809; cat.
30 J. Martínez, Granollers, 1997; Palau y Dulcet
1948 y 1990)

Esteban, Epifanio. Capitán de Ingenieros, liberal
durante el Trienio, autor de El desembarco de

los rusos en Motril, Granada, 1821, estrenada
en la misma ciudad el 1 de marzo de 1821. Un tal
José María de Castro, desde El Ferrol, 31 octu-
bre 1821, protesta ante las Cortes porque se
haya permitido la representación de esta come-
dia. Impurificado en 1823. Ingeniero del canal de
Castilla en 1831. (Ovilo 1859; Gil Novales 1975b,
Remisa 1837; Cuesta 2006)

Esteban, José. Cf. Estevan, José.

Esteban, José María. Abogado del Colegio de
Cádiz. En 1812 vivía en la calle del Sacramento,
nº 158. (Abogados 1812)

Esteban, José Saturnino. Cf. Estevan, José
Saturnino.

Esteban, Juan. Zapatero de Cuerva (Toledo), al
que en 1809 la Junta local le formó una sumaria
por proferir expresiones a favor de los franceses.
(AHN, Estado, leg. 30 E. doc. 115)

Esteban y Gómez, Andrés (Alustante, Guadala-
jara, 9 noviembre 1766 -?, 17 junio 1831). Doctor
en Teología por la Universidad de Sigüenza, du-
rante diez años catedrático de su seminario con-
ciliar. Después visitador general del obispado y
canónigo. Vocal secretario de la Junta de Guada-
lajara, firma el «Expuesto» de la misma, 14 mayo
1810. Diputado por Guadalajara a las Cortes de
Cádiz, elegido el 12 de marzo de 1810, juró el 24
de octubre de 1810. Fue excluido de las mismas,
según Diario Mercantil de Cádiz, 28 julio 1812,
y Pablo de Jérica en el citado periódico, 11 oc-
tubre 1812. En realidad lo que pasó es que el
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magistral Vicente García impugnó la elección,
por las irregularidades cometidas deliberada-
mente por Esteban y Gómez, y por no ser nativo
de Guadalajara, ya que era del señorío de Molina,
que no estaba claro si era o no Guadalajara. La
Comisión de las Cortes que estudió la cuestión
comprobó las irregularidades, y decidió no admi-
tirle, 20 julio 1810. Pero después entró. El 23 de
noviembre de 1810 no se admitió como suplente
al marqués de Villamejor (Arenas López 1913).
Uno de los redactores del Procurador General

de la Nación y del Rey. Obispo de Ceuta, 19 di-
ciembre 1814; obispo de Jaén, 22 julio 1816. Di-
rector de la Sociedad Económica de Jaén y cua-
lificador del Santo Oficio. (Diario Mercantil de

Cádiz, cit. y 21 junio 1810; Gómez Imaz 1910;
Calvo Marcos 1883)

Esteban Lizán, José. Sargento primero de Infan-
tería, al parecer disperso, integrante de los indi-
viduos de la comisión de Ovalle de alistamiento y
requisa de caballos en Molina de Aragón, 1808.
(AHN, Estado, leg. 15, doc. 2)

Esteban y Mengod, Ramón. Sacerdote, magistra-
do de Elocuencia y Poesía en los Reales Estudios
de San Isidro, 1821-1822. En la Universidad
Central explicó también Literatura e Historia.
(Simón Díaz, 1959, II, p. 146)

Esteban y Navarro, Agustín. Comisario de Arti-
llería honorario de Guerra en Manila, 1817-1818. 

Esteban y Ranz, Francisco. Capitán de Guerra de
Molina de Aragón (Guadalajara), 23 agosto 1814;
corregidor de Guerra, 1815-1820, secretario del
Gobierno Político de Guadalajara, 1822. (AGMS)

Esteban y Terón, Manuel de. Oficial de la Se-
cretaría de Ultramar, destinado en el Perú, vino
a la península con permiso del virrey que le fina-
lizaba en 1818, pero no volvió. Figura como ofi-
cial de la Secretaría de Ultramar en 1822-1823.
El 18 de mayo de 1834 se informa que no tiene
derecho a ser amnistiado, ya que abandonó vo-
luntariamente su destino; no obstante, se reco-
mienda que sea colocado. (AGMS)

Estébana Marchena, José (? - ?, 5 abril 1823).
Muerto soltero en lucha contra la Constitución,
lo mismo que sus dos hermanos Martín y Rafael,

por lo que se concede a su otra hermana Manue-
la cuatro reales diarios, contados desde el 6 de
abril de 1823. (Diario de Madrid, 1 marzo 1825)

Estébanez Calderón, Serafín (Málaga, 27 diciem-
bre 1799 - Madrid, 5 febrero 1867). Estudió hu-
manidades y ciencias en Málaga y Derecho en
Granada. Miliciano nacional, en 1823 estuvo a
punto de emigrar a Gibraltar, pero ya en 1825
pudo poner bufete en Málaga, siendo abogado de
los Reales Consejos, colegiado en aquella ciudad.
En 1830 se trasladó a Madrid, protegido por los
condes de Teba, y comenzó a escribir en el Co-

rreo Literario y Mercantil y en Cartas españo-

las, haciendo pronto famoso el seudónimo de El

Solitario. El 31 de octubre de 1831 solicita la au-
ditoría de guerra de Puerto Rico, adonde no va,
y en su lugar es nombrado auditor general del
Ejército del Norte, 29 enero 1834. Colabora en el
Boletín del Comercio, Madrid, 1832-1834. Se
dice que dirigió el Diario de la Administra-

ción, Madrid, 1834. En carta a Andrés Borrego,
11 julio 1835, rechaza el filosofismo del siglo
XVIII, de las Cortes de Cádiz y de la revolución
de 1820. Muy español, y aun iberista, quiere unir
el clero católico con la libertad, y afirma que la
misión filosófica de la península es civilizar Áfri-
ca. Jefe político de Logroño, diciembre 1835-
1836, sus ocupaciones no le impiden el 26 de
mayo de 1836 recomendar a su sobrino Antonio
Estébanez de Romero para una subtenencia
de Cuerpos Francos de La Rioja. El 3 de agosto de
1836 solicita tres meses de licencia para resta-
blecer su salud, resentida de una caída de caba-
llo. En 1836 confía en Luis (Fernández) de Cór-
dova o, como dice, habrá que buscar la solución
de los problemas nacionales «en un general y en
su campamento», idea que le parece perfecta-
mente compatible con su doble creencia en la li-
bertad (que excluye al carlismo) y en Isabel II.
Confiará después en Mendizábal, único dique al
torrente de la disolución social. Es nombrado mi-
nistro togado del Tribunal Supremo de Guerra y
Marina, 30 junio 1837; y a finales de este año,
jefe político de Sevilla. Diputado a Cortes por
Málaga, 1837-1839; publica Cristianos y moris-

cos, Madrid, 1838; y colabora en El Correspon-

sal, Madrid, 1839-1844. La revolución pasó y
Estébanez se casó en 1839 con una pariente del
banquero Salamanca. Pero el mismo año 1839 se
le formó causa por el cargo que le resultó de las
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diligencias practicadas para la averiguación del au-
tor de un anónimo contra el exclaustrado D. Ma-
nuel María Ochagavia, con motivo de un sermón
que pronunció en Haro; y acerca de la inversión de
la multa que impuso a Domingo Rodríguez, por
sentencia de 23 de marzo de 1839. Estébanez es
absuelto del cargo de ocultación de la sumaria y
de haber exigido 4.000 reales cuando sólo impuso
la multa de 100 ducados, pero se le apercibe que
en lo sucesivo no dé lugar a procedimientos
como éste, y se le condena en costas. Estébanez
dice no tener dinero, ni bienes, porque todos es-
tán a nombre de su suegro, pero que pagará las
costas con mesadas atrasadas. Colabora en El

Español y en El Heraldo, en la Revista de Tea-

tros y en la Revista Militar, todos de Madrid. Di-
putado por Orense en la segunda legislatura de
1843, y seguidamente hasta 1846, Estébanez
desarrolló sus ideas imperialistas en Manual del

oficial en Marruecos, 1844, libro importante,
que le abrió las puertas de la Academia de la His-
toria. De nuevo diputado por Málaga (Coín) en
1846-1848. Fue también senador vitalicio. En co-
laboración con Castelló publicó Asamblea Gene-

ral de los Caballeros y Damas de Triana, Ma-
drid, 1846. Como escritor costumbrista, se hizo
célebre en 1847 con la publicación de Escenas

andaluzas. En 1849 acompañó como auditor al
ejército expedicionario español a Roma, y el 3 de
agosto de 1849 se vio elegido miembro de la co-
misión que iba a felicitar a Pío IX por su restable-
cimiento en el trono. Después de aquello, el 12
de octubre de 1849 solicita volver a su antigua
plaza en el Tribunal Supremo de Guerra y Ma-
rina, justificando la petición en el estado de su
salud, que no le permite otras ocupaciones. Publi-
có De los soldados almogávares, Madrid, 1849.
Desde 1857 perteneció al Consejo Real, y desde
1859 al de Estado. Era gran buceador de libros
antiguos, se cuentan divertidas anécdotas de sus
relaciones con Gallardo y con Gayangos, y su cul-
tura se salía de lo común, aunque era en exceso
alambicado. Llegó a poseer y enseñar árabe, len-
gua de la que fue catedrático en el Ateneo de
Madrid. En el Semanario Pintoresco de 1848 se
publicó un discurso suyo sobre la materia.
Póstumamente aparecieron De la conquista y

pérdida de Portugal, Madrid, 1885; Poesías,
Madrid, 1888; Novelas, cuentos y artículos, Ma-
drid, 1893 y otras colecciones posteriores. Al pa-
recer dejó inédita una Historia de la infantería

española. (Cánovas 1883; Alborg 1982; Valera
1984; AGMS; Palau y Dulcet 1948 y 1990; Esce-

nas Contemporáneas, III, 1818, p. 418 y ss.; Mo-
ratilla 1880; Páez 1966)

Estebes, Antonio. Refugiado en Inglaterra, en
enero de 1829 percibía una libra y doce chelines
al mes del Comité de Ayuda. (SUL, Wellington

Papers)

Estebes, Ignacio. Uno de los firmantes de la re-
presentación a la Regencia, Jurisdicción de
Corcubión, 20 marzo 1813, en favor del resta-
blecimiento de la Inquisición. (El Procurador

General de la Nación y del Rey, nº 201, 19
abril 1813)

Estébez, Gregorio. Vecino honrado de Zamora,
vocal de las dos juntas de la ciudad, 2 y 7 junio
1808. Firma la proclama del día 2, en nombre de
la junta, por la que ésta anuncia que acuerda el
alistamiento. (Gras 1913)

Estech, Juan José. Contador honorario de ejérci-
to anterior a 1808-1823.

Estefanía, Santiago. Miembro de la Junta de
Burgos y Segovia, 1812; el único de los apresa-
dos por los franceses que no fue condenado a
muerte, sino llevado a Francia, hasta la paz.
Magistrado de la Audiencia de Galicia, 1822-
1823. (Scotti 1995; García de Quevedo 1931)

Estela, José. Ayudante particular de las partidas
de Campanar (Valencia). (Gazeta Extraordi-

naria de la Junta Superior del Reino de Va-

lencia, 3 diciembre 1811)

Esteller, Juan Bautista (Granada, 23 octubre
1782 - Zaragoza, 6 marzo 1838). Hijo del guardia
de Corps Gaspar Esteller y Fuster y de María del
Rosario Gómez de Ceballos, ingresó a sus 15
años de cadete de Artillería, pasando a estudiar
a Segovia. Subteniente de Artillería de a pie, 9
agosto 1802; subteniente de Artillería a caballo,
7 abril 1803, teniente de Artillería de a pie, 6
abril 1804, en cuyo tiempo se halló en Castilla la
Vieja, Galicia y Andalucía. El 26 de agosto de
1805 fue comisionado para incendiar la escuadra
inglesa en Gibraltar. Siendo ya teniente coronel,
en 1808 fue nombrado primer secretario de la
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Junta de Sevilla, firmante como tal de la procla-
ma A los franceses, Sevilla, 29 mayo 1808, en la
que se invita a los franceses, y también a los sol-
dados de otras nacionalidades presentes en el
ejército francés, a unirse a los españoles. La Jun-
ta Central sospechó de sus movimientos en la
ciudad de Cádiz, en la que poseía una «larga
mansión», y consultó el caso el 27 de enero de
1810 con Ignacio María de Álava. El 5 de abril
de 1810 fue nombrado secretario de cámara del
Virreinato del Río de la Plata, por lo que embar-
có para Montevideo. Durante la travesía estuvo a
punto de morir a manos de los marineros que lo
conducían, pero al fin pudo llegar a Montevideo
en septiembre de 1810. Inmediatamente gozó de
la confianza de Elío, Gaspar Vigodet le envió a
Lima a pedir socorros, y en la acción de Salta, 19
y 20 febrero 1813, fue hecho prisionero, y lleva-
do sucesivamente a Buenos Aires, Luján, a la
frontera con los indios y a San Luis de la Punta,
200 leguas al interior. Estuvo enfermo. Después
de la capitulación de Montevideo, se le permitió
residir en Buenos Aires, de donde se escapó al
Brasil. Brigadier de Artillería, 1815. Regresó a
España a bordo de la fragata América, arribando
a Cádiz el 10 de julio de 1821. Pasó a Madrid, lue-
go a Cataluña, en Torredembarra supo conservar
el orden público perturbado por graves alteracio-
nes; fue encargado de la primera sección de la
Secretaría de Guerra, 1822; entregó Zaragoza a
los franceses en 1823. Destinado después en
Castilla la Nueva, fue secretario de la Junta de
Generales para revisar los presupuestos milta-
res, marzo 1828; jefe de la redacción de hojas de
servicios de generales y brigadieres de Castilla la
Nueva, y en 1833, presidente de la Comisión Mi-
litar Ejecutiva, en la que cesó al suprimirse la
institución el 29 de julio de 1834; según su hijo,
aplicó justicia con humanidad. Continuó en Ma-
drid, y después de la acción de Cardero, 18 enero
1835, al ser muerto el teniente de rey, hizo de tal.
Gobernador militar de Madrid, 14 mayo 1835; se-
gundo cabo y comandante general de Valencia y
Murcia, 24 marzo 1837. De nuevo de cuartel en
Madrid, el 29 de diciembre de 1837 fue nombrado
segundo cabo de Galicia, cargo que no pudo ocu-
par por la oposición de un ministro, siendo nom-
brado segundo cabo en Aragón el 29 de enero de
1838. El carlista Juan Cabañero tomó Zaragoza
por sorpresa el 5 de marzo de 1838, aunque una
reacción ciudadana transformó la derrota en

victoria. Creyéndole culpable de lo sucedido, fue
preso, y sea por ello o acaso por los recuerdos de
1823, Esteller fue asesinado por el populacho.
(AHN, Estado, leg. 1 I, doc. 24 y leg. 5 D, doc. 39;
Esteller 1843; Colección Papeles 1808, cuaderno
2; Dembowski 1931; Rújula López 1998)

Esteller Cerdá, Baltasar. Comandante de Milicias
de Vizcaya, elegido el 14-15 de febrero de 1810
diputado por Valencia para las Cortes de Cádiz,
juró el 7 de febrero de 1811. (Calvo Marcos 1883;
Moya 1912)

Estellés, Isidro. Guerrillero de la partida de Bon-
repós (Valencia), que el 9 de diciembre de 1811
vadeó el río, y quitó a los enemigos dos palas y
dos zapapicos, de los que usan para sus trabajos.
(Gazeta de la Junta Superior del Reino de Va-

lencia, 13 diciembre 1811)

Estellés, José (Alicante, 29 marzo 1741 - ?,
después de 1818). Correjero, sillero, armero y
curtidor, autor de un Diario manuscrito, en
castellano con influjo de la fonética valenciana.
El 23 de octubre de 1768 se casó con Margari-
ta Bollón, natural de Valencia, con la que tuvo
cuatro hijos, todos muertos de corta edad. Con
sus ahorros compró tierras. Devoto, en su tes-
tamento de abril de 1812 dejó gran parte de sus
tierras y tres casas que había construido en
ellas al convento de agustinos de Nuestra Se-
ñora del Socorro. Su mujer murió el 18 de fe-
brero de 1817. Díez Rodríguez publica los frag-
mentos del Diario «Los franceses en Valencia»
y «Fernando VII en Valencia». (Díez Rodríguez
1984)

Estellés, Manuel Gil. Cf. Gil Estellés, Manuel. 

Estenoz. Correo de gabinete, que hace la ruta
París-Madrid. Se dice que a finales de septiem-
bre de 1810 trajo muy malas noticias (para los
afrancesados) sobre la situación de Francia, y la
de la política internacional. (Gazeta de Valen-

cia, nº 45, 9 noviembre 1810)

Estepa de San Andrés. Sacerdote denunciado
por su codicia en los entierros, mancomunado
con fray Manuel Hurtado y el sacristán Vega. (M.
A. en Diario Mercantil de Cádiz, 30 octubre
1812)
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Esterlin, Francisco. Oficial de la Secretaría de
Guerra, 1822.

Esterripa, Fermín. Comandante de la fragata
Proserpina, agosto 1811. Brigadier de Marina,
1815-1829. En 1830 pasó al servicio pasivo. (Tap
1821)

Esterripa, Francisco Javier (?, h. 1763 - ?, enero
1819). Nacido en España, fue oidor de la Audien-
cia de Quito, 25 agosto 1790; alcalde del crimen
de la de Lima, 22 abril 1804 (tomó posesión
el 10 de junio de 1806); oidor de la Audiencia li-
meña, 12 diciembre 1810 (tomó posesión el 6 de
agosto de 1811) y regente de la Audiencia de Qui-
to, 10 julio 1815. (Lohmann 1974)

Esteva, Domingo José. Regidor del Ayuntamien-
to de Madrid, 1817-1820.

Estevan, José. Cf. Estevan y Cervera, José.

Estevan, José. Administrador general del abasto
de la nieve en Madrid, 1809. (AHN, Estado, leg.
16, doc. 7)

Estevan, José Saturnino. Fontana, 3 junio 1821.
Autor de expresiones alarmantes en la sesión de la
Sociedad Patriótica La Fontana de Oro de 19 de
agosto de 1821, por las que fue arrestado al instan-
te, según le comunica al día siguiente Ramón Feliú
al secretario de Estado. (AHN, Estado, leg. 3131)

Estevan Aguado, José (Madrid, ? - ?). Oficial
cajero en el abasto de la nieve. En noviembre de
1809 se ofreció para informar sobre los habitan-
tes de Madrid afectos al rey intruso y para pro-
porcionar cuantas noticias necesite el Gobierno.
(AHN, Estado, leg. 32, doc. 3)

Estevan y Cervera, José (Valencia, h. 1747 - Va-
lencia, h. 1820). Hijo probablemente del impre-
sor José Estevan Dolz. Impresor de Valencia, co-
nocido ya como tal por lo menos en 1773, en la
plaza del Horno de San Andrés. Figura como im-
presor de la ciudad en 1776, y del obispo, 1777-
1799. A partir de 1795 su imprenta está en la pla-
za de San Agustín. En la Gazeta de Valencia, 7
noviembre 1809, pone una nota en la que dice
que se ha trasladado a la plazuela del embajador
de Vich, en frente del horno de Salicofres, nº 1.

Desde el 8 de junio hasta el 27 de noviembre de
1810 fue impresor del Gobierno. Cuando los fran-
ceses entraron en Valencia el 14 de enero de 1812
Estevan puso la imprenta a su disposición. El 17
de noviembre de 1812 vuelve a llamarse impresor
del Gobierno. Todo ello le acarreó una gran ene-
mistad de los patriotas. Todavía se conoce algún
impreso suyo de 1820, el año probable de su muer-
te. Una de sus hijas se casó con Venancio Oliveres
y Carbonell. (Serrano y Morales 1898)

Estevan y Cervera, Miguel. Hermano probable-
mente del anterior, impresor de Valencia, activo
ya en 1795; asociado con su hermano en 1807-
1808; de nuevo independiente en 1809 hasta
1825, acaso 1830. (Serrano y Morales 1898)

Estevanell, Juan. Director de las acuñaciones de
Gerona, 1808-1809. (Beltrán 1959)

Esteve. Regidor de Barcelona, que no juró a José I
el 9 de abril de 1809, pero no fue llevado a Mont-
juich, acaso porque se escondió. (Bofarull 1886,
I, p. 335)

Esteve, Agustín (Valencia, 1763 - ?, después de
1820). Pintor de Historia, premiado en la Acade-
mia de San Fernando en 1772. Ayudó a Goya,
quien le estimaba mucho. Tuvo especial talento
para las miniaturas (Lafuente 1947). Fue pintor de
cámara. Académico de mérito de la de San Carlos
de Valencia, 22 septiembre 1800 (Ossorio y Ber-
nard 1975). Para la proclamación de Fernando VII
en Madrid, 24 agosto 1808, la Compañía de Filipi-
nas presentó un retrato del rey, obra de Esteve.
(Gazeta de Madrid, 6 septiembre 1808; Lafuente
1947; Ossorio y Bernard 1975)

Esteve, Domingo (Barcelona, ? - ?). Hortelano
que se vio implicado en 1812 en la llamada cons-
piración de los venenos (Diario de Barcelona, 3
diciembre 1812; Mercader 1949; Reig y Vilardell
1898 dietario para el año 1812). La sentencia del
21 de mayo de 1821 le condenó a seguir deteni-
do hasta la total pacificación de Cataluña. (Dia-

rio de Barcelona, cit. y 22 mayo 1813; Mercader
1949; Reig y Vilardell 1898)

Esteve, Francisco. Sargento del destacamento
de Caballería del Infante en Valladolid. Uno de
los firmantes del escrito patriótico que los

Esterlin, Francisco
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sargentos de la mencionada guarnición enviaron
al capitán general de ese ejército y provincia el
20 de noviembre de 1820. (El Universal Obser-

vador Español, 9 diciembre 1820)

Esteve, José. Juez de primera instancia de Bar-
celona, 1821-1823 (interino en 1821).

Esteve, José. Cura de la parroquia de la Piedad
de Vic, Tertulia Patriótica Ausonense de Lacy,
Vich, 26 febrero 1823.

Esteve, Vicente. Autor de «Noticia al público»,
suplemento al Diario de Valencia del sábado 7

de mayo de 1808, primera información, conde-
natoria, sobre los sucesos de Madrid. Vocal de la
Junta de Valencia, 23 mayo 1808; autor de la pro-
clama Valencianos: el horror que os sobreco-

gió al contemplar el sanguinario espectáculo

del 6 de junio, Valencia, 15 junio 1808; Aviso al

público, sobre la llegada de un general francés,
Valencia, 21 junio 1808, otro Aviso al público,

en nombre de la junta, 23 junio 1808, publicado
como suplemento al Diario de Valencia, del 24.
Magistrado de la Audiencia de Extremadura,
1819-1832. (Colección Papeles 1808, cuaderno
5; Diario Mercantil de Cádiz, 9 junio 1808; Pa-
lau y Dulcet 1948 y 1990; Diario de Valencia,
cit.)

Esteve y Alemany, Vicente. Abogado, decano del
Colegio de Abogados, agente fiscal de la Audien-
cia de Cáceres, alcalde del crimen de la misma,
1776, vocal de su Junta, 1808. (Hurtado 1910 y
1915)

Esteve y Claramun, Juan. Tertulia Patriótica de
Barcelona, 17 noviembre 1822.

Esteve y Morató, José (Barcelona, 28 enero 1777
- ?). Hijo de Mariano Esteve y de Ignacia Esteve
y Morató; comisario de Guerra, 1814-1823, sin
ejercicio ni sueldo a partir de 1819. El 4 de ene-
ro de 1814, destinado en Mallorca, solicita licen-
cia para casarse con María Tecla de Morenes y
Pastor. (AGMS)

Esteve de San Miguel, Joaquín. Autor de Oración

fúnebre en las solemnes exequias... María Ama-

lia de Sajonia, celebradas... Valencia... 1 julio

1829, Madrid, 1829. (Cat. 50 Hesperia, 1998)

Esteve y Terré, José. Secretario del gobierno
eclesiástico de Barcelona, 13 octubre 1823, libe-
ral, según Espoz y Mina, Memorias, II, p. 92.
(Espoz y Mina 1962, t. II)

Esteve y Vilella, José (Valencia, 1766 - ?). Hijo
del escultor José Esteve y Bonet y de Josefa Ma-
ría, estudió en la Academia de San Carlos, en
donde ya fue premiado en 1786 y 1792, y en
1789 se trasladó a Madrid para perfeccionarse.
Volvió a Valencia tres años después, grabó los re-
tratos del rey y de la reina para la Guía de Fo-

rasteros de 1800, lo que le valió en 1802 ser
nombrado grabador de cámara. En 1804 se le
asignó un sueldo de 300 ducados anuales. En
1808 acudió a Cádiz, donde le protegió su parien-
te, el diputado y arquitecto Joaquín Martínez.
Volvió a Madrid en 1814, viajó por Europa, visi-
tando Londres, París, Viena, Nápoles y Roma, y a
su regreso en 1815 obtuvo la plaza que la muerte
de Tomás López Enguídanos había dejado vacan-
te. En 1820 Fernando VII le aumentó el sueldo.
(Ossorio y Bernard 1975)

Esteve y Vilella, Rafael (Valencia, 1 julio 1772 - ?,
1 octubre 1847). Grabador, hermano del ante-
rior. Ya en 1785 fue premiado por la Academia de
San Carlos. En febrero de 1813 se anunció una
suscripción a los retratos de los héroes de nues-
tra revolución, grabados por López Enguídanos y
él. En la fecha había preparados 35 retratos, que
se darán en cuadernos de seis estampas cada
cuatro meses, a 48 reales. Suscripciones en Cádiz,
Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla, Córdoba, Car-
tagena y Granada. Visitó las principales ciudades
europeas, regresando a España en 1815. En
1822 se trasladó a Sevilla, a fin de grabar Las

aguas de Moisés, cuadro de Murillo, lo que le
costó un ímprobo trabajo de doce años. En 1834
se trasladó a París para hacer la tirada. Vivió en
casa de Salvá, que le apreciaba mucho, aunque
resultaba enojosísimo por su escasa cultura y su
apocamiento. Las primeras pruebas no le gusta-
ron al autor, y tuvo que rehacer su obra, lo que le
costó estar enfermo. Presentó la obra en la Ex-
posición de París de 1839, por la que obtuvo una
medalla de oro, siendo felicitado por Luis Felipe
en persona. La Academia de San Carlos le nom-
bró el mismo año director honorario, la de San
Fernando académico el 5 de mayo de 1839, y
miembro corresponsal de la de Bellas Artes de
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París. Caballero de la Real Orden española de
Carlos III, el 6 de julio de 1841. Su obra es impor-
tantísima, tanto que ha sido llamado el primer
grabador del siglo XIX. Goya pintó su retrato.
(Ossorio y Bernard 1975; Boix 1848; El Redac-

tor General, 1 febrero 1813; Reig Salvá 1972;
Páez 1966, 1948; Carrete 1978)

Esteves, José. Familiar del Santo Oficio de
Sevilla, que tomó parte en la procesión del Santo
Pendón de la Fe, 8 mayo 1814. (Diario Crítico

General de Sevilla, 15 mayo 1814)

Esteves, fray José. Secretario de la Sociedad
Patriótica de La Coruña, 3 mayo 1820.

Estévez, Cristóbal. Teniente coronel, comandan-
te en Lugo del cuerpo de Inválidos Inhábiles,
1815-1829.

Estévez, Vicente. Cf. Esteve, Vicente.

Estibans, José María de. Sociedad Patriótica de
San Sebastián, mayo-agosto 1820.

Estienne, Pedro. Vicecónsul de La Ciotat (Fran-
cia), 1820-1822.

Estivill, Francisco. Jefe de somatenes de gente
expatriada (sic), que Mariano Álvarez mandó,
junto con Mariano Rovira, a observar e impedir
los movimientos enemigos en el Fluviá, el pueblo
de Vilert (Gerona) y la Socarrada. Escribe un
comunicado, que firma también Rovira, Vilademí
(Gerona), 2 diciembre 1808. (Gazeta de Zara-

goza, 13 diciembre 1808)

Estor. Sociedad Patriótica de Murcia, agosto
1820.

Estrada, Antonio. Capitán del regimiento de Ca-
ballería de Borbón, que el 4 de abril de 1767 so-
licita licencia para casarse con María Francisca
del Rey, hija del coronel Juan del Rey y Rivera y
de María Teresa Delgado y Mellado, natural de
Madrid. Teniente coronel, gobernador del casti-
llo de Montjuich, 1817-1819. (AGMS)

Estrada, fray Antonio de. Autor de Vida ejem-

plar del venerable siervo de Dios fray Pedro

de la Purificación y Tornabacas, misionero

apostólico del S. Seminario de Ntra. Sra. de

Aguas Santas, y ex definidor de la Sta. pro-

vincia de San Gabriel de religiosos descalzos

de N. S. P. S. Francisco en la Extremadura,
Madrid, 1833. (Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Estrada, Antonio María de. Brigadier de Marina,
fue comandante de Santander y vocal en 1808 de
la Junta local. Parece que reconoció a José I,
pero luego se retiró a Escalante, a cinco leguas
de Santander, desde donde auxiliaba en secreto
a los patriotas. (Sanfeliú 1988)

Estrada, Domingo. Regidor de Zaragoza, elegido
el 10 de agosto de 1813, tomó posesión el 11.
(Gazeta Nacional de Zaragoza bajo el Gobier-

no de la Regencia de las Españas, 17 agosto
1813)

Estrada, Francisco. Sociedad Patriótica La Fon-
tana de Oro, 3 junio 1821.

Estrada, Joaquín (Reinosa, Santander, ? - ?). Sol-
dado distinguido, 9 mayo 1778; cadete, 26 marzo
1791. Destinado el 1 de noviembre de 1792 al re-
gimiento de Voluntarios de Navarra, participó en
la guerra contra la República Francesa hasta el 7
de agosto de 1794, ascendiendo a segundo te-
niente el 15 de mayo de 1794. Estuvo empleado
en partidas de guerrilla, siendo herido en una
pierna. Capitán efectivo, 4 marzo 1800; en el año
1806 aparece dedicado a la persecución de mal-
hechores en la provincia de Granada. Con la
Guerra de la Independencia estuvo en Bailén,
como edecán de Ventura Escalante, ascendió a
teniente coronel del regimiento de Iberia, 27
marzo 1809, siendo destinado a continuación a
Cataluña, ya como brigadier de Infantería, 1809-
1837. Gobernador interino de Hostalrich, sep-
tiembre 1809. El 12 de mayo de 1810 fue hecho
prisionero por los franceses, pasando en Francia
cuatro años, hasta que se fugó del depósito de
Angle, en Normandía. Coronel, 23 enero 1811. El
6 de noviembre de 1814 recibió la medalla de su-
frimientos por la patria. Coronel agregado al re-
gimiento de Albuera, 1 abril 1815; efectivo, 24
octubre 1815. (AGMS)

Estrada, José (Barcelona, ? - ?). Panadero impli-
cado en la conspiración de los venenos, Barcelo-
na, 1812. Por decreto de 30 de noviembre de

Esteves, José
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1812 el general Decaen le sometió, con los de-
más, a ser juzgado por una comisión militar
(Diario de Barcelona, 3 diciembre 1812; Mer-
cader 1949; Reig y Vilardell 1898, dietario para el
año 1812). La sentencia del 21 de mayo de 1813
le puso en libertad, aunque vigilado por el comi-
sario general de Policía (Diario de Barcelona,
22 mayo 1813). (Diario de Barcelona, cit.; Mer-
cader 1949; Reig y Vilardell 1898, cit.)

Estrada, Juan Bernardo. Detenido el 4 de sep-
tiembre de 1821, en compañía de Cugnet de Mon-
tarlot, acusado de querer trastornar el gobierno
francés.

Estrada, Julián. Gobernador del castillo de Hos-
talrich, autor de una proclama a su tropa, 15 ene-
ro 1810, publicada en Diario Mercantil de Cá-

diz, 2 marzo 1810 (antes, un fragmento en
Gazeta de Valencia, 9 febrero 1810). Comunica
desde el castillo de Hostalrich, 19 enero 1810, la
lucha que tiene entablada con los enemigos que
ocupan la ciudad (Gazeta de Valencia, 16 febre-
ro 1810). Otros dos comunicados, 21 enero 1810,
con la respuesta que dio a Augereau, que el mis-
mo día le había intimado la rendición, en Gazeta

de Valencia, 20 febrero 1810. En el mismo senti-
do responde al general Mazzucheli, castillo de
Hostalrich, 30 enero 1810, que le había enviado
los artículos de la rendición, en los que se daban
honores militares a la guarnición, pero se la envia-
ba prisionera a Francia (Gazeta de Valencia, 23
febrero 1810). Contesta igualmente el 23 de mar-
zo de 1810 al general Verdier, que el mismo día
había vuelto a intimarle la rendición (Gazeta de

Valencia, 1 mayo 1810). El 11 de mayo de 1810
contesta otra vez negativamente a Augereau, que
le intimaba la rendición, pero no le dice, como es
lógico, forzar la salida para la noche del día si-
guiente (Gazeta de Valencia, 25 mayo 1810). Co-
ronel del regimiento de Irlanda, 24 de Infantería
de línea, 1817-1819. (Gazeta de Valencia, cit.)

Estrada, Manuel. Autor de un artículo comunica-
do, fechado en Toledo, 20 noviembre 1813, y
publicado en Redactor General de España, 1
diciembre 1813, sobre el comienzo del curso de
Estudios Generales. 

Estrada, Manuel de. Juez mayor de Vizcaya, yer-
no de Juan Antonio Campos (Diario de Madrid,

18 septiembre 1808). Alcalde de Casa y Corte,
1820; magistrado de la Audiencia de Castilla la
Nueva (Madrid), 1821. Autor de Abeja crítica

española sobre la flor de la Elocuencia, o sea:

Retórica primitiva, crítica y selecta, Barcelona,
1821; consejero de Estado, 1822- 1823. (Diario de

Madrid, cit.)

Estrada, Manuel Tomás. Autor de Oración in-

augural en la abertura de la Academia de

Sordomudos, establecida en la casa consisto-

rial de esta ciudad, Barcelona, Juan Francisco
Piferrer, 1816. (Cat. Casa Subhastes Barcelona,
11 julio 2000)

Estrada, Nicolás de (Bedriñana, concejo de Vi-
llaviciosa, Asturias, 6 mayo 1748 - Cádiz, 18 mar-
zo 1825). Hijo de Antonio de Estrada Ramírez y
María Josefa Lomposa de Posada, personas
nobles y acomodadas, sentó plaza de guardia
marina en Cádiz el 23 de septiembre de 1765.
Navegó por Europa y América, se halló en la ex-
pedición de Argel de 1775 y en la toma de la
isla de Santa Catalina en América, 1776; ascen-
dió a brigadier en 1794 y logró un gran presti-
gio. Comandante general del arsenal de Carta-
gena, 27 diciembre 1807; se enfrentó al año
siguiente con el tumulto popular que costó la
vida al general Borja. Teniente general, 7 julio
1809. El 16 de enero de 1812 se le nombró co-
mandante general del departamento de Carta-
gena, pero renunció en exposición del 2 de mar-
zo en la que pintaba con veracidad el grado de
miseria en que se hallaba todo el departamento.
No se le admitió la renuncia. El 22 de octubre
de 1812 fue nombrado ministro del Tribunal Es-
pecial de Guerra y Marina, en 1814 se trasladó
a Madrid con el Gobierno y en 1815 fue nombra-
do ministro del Almirantazgo. Gran cruz de San
Hermenegildo, 1816. Al suprimirse el Almiran-
tazgo en 1818, pasó al Consejo Supremo de la
Guerra, fue uno de los que el 2 de noviembre de
1822 arrebató la causa del 7 de julio al fiscal Pa-
redes, y en 1823 siguió al Gobierno a Sevilla, en
donde sufrió él también la de San Antonio, y
Cádiz. Al restablecerse el Gobierno absoluto, no
fue repuesto en su plaza, por lo que el 12 de di-
ciembre envió al rey una muy sentida exposi-
ción, llena de dignidad herida. Ni el rey ni el mi-
nistro de turno contestaron, por lo que se ha
dicho que Estrada murió de vergüenza. Poseía
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también la gran cruz de Carlos III, y estuvo ca-
sado con Josefa González Guiral. (AGMS; Gil No-
vales 1975b; Suárez 1936; Pavía 1873, éste publi-
ca las dos exposiciones)

Estrada, Rafael (Bayarro ?, acaso Bayordo, La
Coruña, h. 1743 - Zaragoza, 22 agosto 1808). Sol-
dado, 26 julio 1759; cadete, 24 octubre 1764; sub-
teniente, 3 agosto 1770; capitán, 16 abril 1784. Ya
era viudo en 1775, casado de nuevo en 1785. Te-
niente coronel de Infantería, designado el 1 de
junio de 1808 para organizar e instruir el tercer
batallón ligero de Zaragoza. El 19 de junio fue
nombrado fiscal de la Junta Militar. Fue herido el
4 de agosto, de cuyas resultas falleció. (La Sala
Valdés 1908; AGMS)

Estrada, Rafael de (?, 1800 - ?). Guardia de la
Real Persona en marzo de 1820, preso y procesa-
do en 1820 en la causa del Café de Malta. Oficial
del regimiento de Caballería de Almansa, 1821.
(Gil Novales 1975b)

Estrada, Ramón. Comisario de Artillería honora-
rio de Guerra en Cartagena de Indias, 1817-1818. 

Estrada, T. Teniente de Caballería de la segunda
compañía de Guardias de Corps, al parecer disper-
so, integrante de los individuos de la comisión de
Ovalle de alistamiento y requisa de caballos en Mo-
lina de Aragón, 1808. (AHN, Estado, leg. 15, doc. 2)

Estranio, Marcelo (Barcelona, ? - ?). Hijo de un
brigadier, coronel de Artillería, ingresó como ca-
dete en el primer batallón de Artillería el 1 de di-
ciembre de 1749, llegando a capitán el 17 de febre-
ro de 1766, a teniente coronel el 27 de enero
de 1786, a coronel de Infantería graduado el 28 de
marzo de 1791, y a coronel el 1 de julio de 1792.
Tomó parte en el sitio de Almeyda, en Portugal,
y en el del castillo de San Felipe de Mahón. Briga-
dier, 1802-1819. (AGMS)

Estray, Bartolomé (? - Barcelona, 1 junio 1812).
Ejecutado en la ciudadela de Barcelona con
otros cuatro compañeros, todos por asesinos y
salteadores de camino, es decir, guerrilleros.
(Diario de Barcelona, 2 junio 1811)

Estrella, conde de la. Autor de una memoria
en abril de 1809 sobre el traslado de la Junta

Central a Sevilla. Oficial de la Secretaría de Ma-
rina, 1817-1818. (Jovellanos 1963)

Estruc y Jordán, Domingo (?, 1796 - ?, 1851).
Grabador valenciano, discípulo de su tío Fran-
cisco Jordán. Trabajó en Mallorca, en La Habana
y en Barcelona. Se le deben muchas láminas de
tipo religioso. (Páez 1981)

Estruch, Pascual. Corregidor de Zahara (Cádiz),
1819-1820.

Estruch y Jordán, Domingo. Cf. Estruc y Jordán,
Domingo. 

Estúñiga, Inocente Nicolás de (Guadalajara, ? -
?). Abogado, autor del quincenal El Censor de

abusos conocidamente opuestos al esplendor

y gloria de la España, Guadalajara. Obra dividi-
da en cuadernos que saldrán a la luz dos veces al
mes. Sólo salieron dos. El autor dedicó su pu-
blicación al Ayuntamiento de Guadalajara el 9
de julio de 1813. Impresa en Alcalá, por Manuel
Amigo, 1813. (Palau y Dulcet 1948 y 1990; Arco
1914)

Ettenhard y Salinas, Raimundo. Presbítero, dig-
nidad de arcipreste titular de Cuenca, consejero
de la Inquisición, 1808-1820, salvo los períodos
en los que la Inquisición estuvo disuelta. Re-
presentó a la Inquisición en la Junta de Bayona,
mayo 1808. Firmó el manifiesto A los habitantes

de la ciudad de Zaragoza y a todos los del rei-

no de Aragón, Bayona, 4 junio 1808, patética ex-
hortación a que abandonen la insurrección y se
acojan a la bondad del emperador (Diario de Ma-

drid, 10 junio 1808). Firmó también la proclama
Amados españoles, dignos compatriotas, Bayo-
na, 8 junio 1808, intento a la desesperada de para-
lizar la insurrección nacional (Diario de Madrid,
15 junio 1808), y asimismo la Constitución de
Bayona, 7 julio 1808. El 13 de diciembre de 1808
dirigió un informe a S. M. imperial y real el em-
perador de los franceses sobre la necesidad de
conservar la Inquisición en la Constitución de Ba-
yona, aunque suprimiendo la infamia penal (pu-
blicado por Sanz Cid 1922). Ya en 1809 se halla-
ba en la zona patriótica. También fue poeta. Por
lo menos la Revista Española de Literatura,

Historia y Arte, Madrid, 15 mayo 1901, publica
una décima suya contra la persecución del

Estrada, Rafael
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Abuelo, hecha por los liberales en 1821. Arcedia-
no de Huete, Cuenca, 1826 (suscriptor de la Bi-

blioteca de Religión). Vicepresidente de la Jun-
ta Reservada de Estado, 1831; que el 2 de mayo
de ese año recibió orden de Calomarde de ins-
peccionar los signos masónicos. (Diario de Ma-

drid, cit.; Sanz Cid 1922; AHN, Estado, leg. 49 B;
Colección Causas 1865, V, p. 370-372; Carrasco
Hernando 1826, II, p. 384)

Ettler, Joaquín. Vicecónsul en Bremen, 1821-1823.

Eulate, Ramón de. Capitán de fragata, 1815-1823.

Eulate y Tobía, Vicente. Sobrino del bailío Valdés,
que en 1808 se encontraba en Burgos. De allí se
fugó a Palencia y León y a La Coruña, organizando
juntas, entre ellas la llamada de Castilla, León y
Galicia. Representante de esta junta ante la Cen-
tral, fue detenido en Segovia con sus compañeros
Valdés y vizconde de Quintanilla por orden de Gre-
gorio de la Cuesta, 5 septiembre 1808. El 3 de no-
viembre de 1808 la Junta Central declara «aten-
tados» nulos y de ningún valor ni efecto los
procedimientos de Gregorio de la Cuesta contra
Valdés y contra él (Gazeta de Madrid, 8 noviem-
bre 1808). Capitán de fragata, graduado de capitán
de navío en 1809. Consejero de la Mesta. (Gar-
cía de Quevedo 1931; AHN, Estado, leg. 48 C)

Euleche, Miguel (Departamento de Bajos Piri-
neos, 1 noviembre 1790 - ?). Vecino de Pamplo-
na, sargento de la Milicia Nacional durante el
Trienio. El 18 de febrero de 1824 desertó del de-
pósito de Périgueux. (AN, F7, 11988)

Eurriot (? - inmediaciones de Morella, 25 junio
1810). Coronel francés, del decimocuarto regi-
miento, al que se califica de «célebre». Murió en
combate. (Gazeta Extraordinaria de Valen-

cia, 4 julio 1810)

Eusebi, Luis. Pintor honorario de cámara. En
1817 presentó a la Real Calcografía un proyecto
para estampar láminas en colores (Ossorio y
Bernard 1975). Autor de Ensayo sobre las dife-

rentes escuelas de pintura, Madrid, 1822; y de
Noticia de los cuadros que se hallan colocados

en la Galería del Museo del rey nuestro señor

sito en el Prado de esta corte, Madrid, 1828.
(Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Evora Monte, conde de. Cf. Godoy y Álvarez de
Faria, Manuel. 

Exaltadísimo sin segundo fin, el. Cf. Soler,
Francisco.

Exarque, Luis. Secretario del vicario general del
ejército, 1815-1820; canónigo de la catedral de
Valencia; inquisidor honorario de corte, 1817-
1820.

Excelments, barón de. Cf. Exelmans, barón.

Exelmans, Remy-Joseph-Isidore, barón (?, 1775 - ?,
1852). Voluntario en 1791, sirve sucesivamente
en el Mosela (1792-1794), en Sambre-et-Meuse
(1794-1797), Roma y Nápoles (1798-1799) y en
Italia (1800). Jefe de escuadrón, 1803; pasa a la
Grande Armée como edecán de Murat y luego de
Davout, 1806-1807. General de brigada tras la
batalla de Eylau, 8 febrero 1807; vuelve a coinci-
dir con Murat en Friedland, 14 junio 1807, y le si-
gue a España. Es gran cordón de la Legión de
Honor y caballero de la Corona de Hierro de Ita-
lia. Hecho prisionero por los ingleses en Valen-
cia, 16 junio 1808 (en realidad, según parece, en
Saelices, Cuenca, y conducido a Valencia), junto
con Lagrange y Rossetti. Rubio los visitó en nom-
bre de la junta el 21 de junio, asegurándoles que
no les pasaría nada: únicamente quería saber
cuál era su misión. Llevado a Inglaterra, se esca-
pa en 1811, y pasa a ser mayor de Granaderos de
la Guardia Imperial. General de división después
de Borodino, septiembre 1812; fue herido en la
retirada el 4 de octubre de 1812. Sirve en Sajonia
y en Francia cuando se produce la invasión alia-
da. Inspector de Caballería con la Restauración,
sigue a Napoleón en los Cien Días. Obtiene la úl-
tima victoria del Imperio, la de Rocquencourt, 1
julio 1815, contra los prusianos. Después tiene
que refugiarse en Alemania, y no regresa a Fran-
cia hasta 1819. Mariscal, 1851; senador, 1852;
muere a consecuencia de una caída del caballo.
(Jacques Garnier en Tulard 1987; Gazeta de

Valencia, 24 junio 1808; noticia vaga en AHN,
Estado, leg. 1 I, doc. 12; Rossetti 1998)

Eximeno, Antonio (Valencia, 1729 - Roma, 1808).
En 1745 participó en un certamen poético en
Valencia, y el propio año ingresó en la Compañía
de Jesús. Algunas de sus producciones fueron
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recogidas en Mercurio Sacro, y Poético, el cual

se contienen algunas noticias tocantes a los

progresos que en Virtud y Letras hacen la ju-

ventud valenciana que cursa en las escuelas

del Seminario de Nobles de San Ignacio, Va-
lencia, 1745. Tuvo que emigrar a Italia cuando se
produjo la expulsión de los jesuitas. Fue discípu-
lo de don Juan Andrés, y destacó como matemá-
tico y musicólogo. Autor de Apología de Miguel

de Cervantes sobre los yerros que se han no-

tado en El Quijote, Madrid, 1806. (Domínguez
1986; Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Expert de la Tour. Barón, general de brigada
francés, gobernador de Segovia, que el 2 de fe-
brero de 1812 habría derrotado en Marzoleja
(¿Segovia?) a Juan Abril, haciendo prisionero a
su teniente Pedro Pablo (Diario de Barcelona,
2 abril 1812). Dirige una carta a Maurice Ma-
thieu, Villamayor, 26 mayo 1812, sobre la guerra
en la región (Diario de Barcelona, 29 mayo
1812). En otra carta al mismo, San Celoni, 11 ju-
nio 1812, le da cuenta de que ha estado a punto
de apoderarse de Milans, pero se le escapó, aun-
que dejó 90 prisioneros, entre ellos un coronel, un
teniente coronel, el primer edecán de Milans, cin-
co capitanes y otros oficiales; y sus caballos, sus
rebaños, 200 fusiles y muchos cartuchos (Diario

de Barcelona, 13 junio 1812). En carta a Mathieu,
Mataró, 19 septiembre 1812, le dice que a las 4 de
la tarde derrotó completamente a Milans en las al-
turas del Remedio y de San Vicente, y lo persiguió
más allá de los montes de Llavaneras. (Diario de

Barcelona, 21 septiembre 1812)

Extrange, Pedro. Suscriptor del Diario Gadi-

tano, según la lista facilitada por Juan Roquero,
publicada con el citado periódico del 1 de marzo de
1821.

Extremeño, el. Cf. Gabriel y Estenoz, Fernando de. 

Extremeño, el. Cf. Hernández, maestro.

Eymar, José. Sobrino de Juan Eymar y herma-
no de Matías, al que se acusa de actividades en
favor de los franceses en Túnez, en 1808-1809,
y es detenido y encerrado en el castillo de San
Felipe, en donde ya estaban sus hermanos con
los otros simpatizantes del gobierno napoleóni-
co. (Ferrer Flórez 1997)

Eymar, Juan. Comerciante francés establecido
en Mallorca ya en el siglo XVIII. En 1793 figura
entre los donantes para la guerra contra Francia.
Se casó con una española. Teniente a comienzos
del siglo XIX, tenía sin embargo una tienda que
regentaba su hijo Antonio. En 1808 la multitud
se dirigió contra ellos, teniendo que ser apresa-
dos, más que nada por razones de seguridad. En
julio de 1808 ya estaba en libertad. (Ferrer Fló-
rez 1997)

Eymar, Julián. Hermano del siguiente, al que se
acusa ce conspirar en favor de los franceses, y es
detenido en 1809, porque su presencia en Me-
norca se estima peligrosa. (Ferrer Flórez 1997)

Eymar, Matías. Vicecónsul de Francia en Menor-
ca, cuya presencia en 1808 se consideró peligro-
sa. Fue arrestado, y se negó a salir en libertad
bajo fianza. En febrero de 1809 se le recogieron
los sellos del Consulado y toda la corresponden-
cia. (Ferrer Flórez 1997)

Eyto Gascón, Cenón (Zaragoza, h. 1779 - ?, 9 ju-
lio 1828). Ingresó de cadete en Milicias Provin-
ciales el 14 de mayo de 1788, llegando a capitán
de las mismas el 21 de mayo de 1795. Tomó par-
te en la batalla de Bailén, después de la cual se
graduó de teniente coronel, 1 septiembre 1808; y
de coronel, 16 junio 1811. El 1 de enero de 1815
fue nombrado coronel efectivo del regimiento
provincial de Ciudad Real, con residencia en Al-
cázar de San Juan. Gran cruz de San Hermene-
gildo, 19 abril 1816. En marzo de 1820 salió ha-
cia Madrid, pero al enterarse de que el rey había
jurado la Constitución regresó a Alcázar, en don-
de permaneció hasta el 1 de julio de 1822, fecha
en que salió para Valencia, y de allí, desterrado,
fue a Ibiza. En agosto de 1823 abandonó la isla,
fugándose, y se presentó en Valencia. En julio de
1824 salió para Madrid, siendo destinado a Bada-
joz. Purificado en fecha que no consta. Casado
con Dorotea Fernández y Cano. (AGMS)

Eyzaguirre, Miguel de (Santiago de Chile, 12
agosto 1770 - Guadalupe, La Libertad, 6 mayo
1821). Hijo del vizcaíno Domingo de Eyzaguirre,
juez balanzario de la Casa de Moneda de Santia-
go de Chile, y de María Rosa de Arechavala y Al-
day, natural de Concepción, Chile. Fue nombra-
do fiscal del crimen de la Audiencia de Lima, 12

Expert de la Tour
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octubre 1805 (tomó posesión el 6 de noviembre
de 1806). Sospechoso de infidelidad, el 15 de
enero de 1815 se ordenó su traslado a la metró-
poli, a disposición del Consejo de Indias, pero so-
lamente el 28 de febrero de 1821 fue exonerado
de su cargo, por razones de salud, según se dijo.
(Lohmann 1974)

Ezcurdia, N. N. de. Uno de los que el 13 de abril
de 1813 suscribieron una carta al general Lacy,
en la que le manifestaban que, frente a las ase-
chanzas anticonstitucionales, confiaban en él.
Ezcurdia y tres más le llevaron la carta. Perse-
guido en La Coruña, 1814, por sospechas de ha-
ber concurrido al Café de la Esperanza. (El Ciu-

dadano por la Constitución, 17 abril 1814;
Meijide 1995)

Ezeiza, José María. Perseguido en La Coruña,
1814, por sospechas de haber concurrido al Café
de la Esperanza (Meijide 1995). Presidente de la
Sociedad Patriótica de San Sebastián, 19 junio
1820. Vicepresidente, 12 agosto 1820. Uno de los
representantes de la Junta de Comercio de San
Sebastián en la reunión de Azpeitia, 18 y 20
agosto 1831, para estudiar el problema de las
aduanas interiores. (Gil Novales 1975b)

Ezeta, José. Cf. Heceta, José.

Ezeta, Vicente. Cf. Hezeta, Vicente. 

Ezpeleta, Alejandro Vicente. Fundidor mayor de
artillería de bronce, comisario de Guerra, Sevilla,
1817-1821.

Ezpeleta, conde de. Cf. Ezpeleta y Enrile, Joa-
quín de. 

Ezpeleta, Fermín. Capitán arrestado en Tarrago-
na el 8 de septiembre de 1823. (Gil Novales
1975b)

Ezpeleta, Francisco. Teniente coronel, goberna-
dor de Santa Isabel de los Pasajes (Guipúzcoa),
1817. 

Ezpeleta, Martín. Capitán de navío, 1815-1822.

Ezpeleta y Enrile, Joaquín de, conde de Ezpele-

ta (La Habana, 19 septiembre 1788 - Madrid, 24

marzo 1863). Hijo de José Ezpeleta, capitán ge-
neral interino de Cuba. A los 12 años ingresó
como cadete en el regimiento de Guardias Espa-
ñolas, y fue recibido en la Casa de Pajes del Rey.
Tras finalizar allí sus estudios, en 1803, se le pro-
movió a capitán, agregándosele al regimiento de
Jaén, y en el año siguiente a teniente de Guar-
dias, iniciando sus servicios militares como ayu-
dante de campo de su padre, que ya era conde
de Ezpeleta y teniente general. En 1808 pudo es-
caparse al ser detenido su padre por los france-
ses, entonces capitán general de Cataluña, y se
dirigió a Madrid, incorporándose más tarde a su
regimiento tras la batalla de Bailén. Intervino,
sucesivamente, en la defensa de Madrid, en la
campaña de Extremadura y en La Mancha. En
1809 fue elegido ayudante de campo de su cuña-
do Pedro Agustín Girón, con quien actuó en dife-
rentes frentes hasta que, el 25 de octubre de
1812, cayó prisionero y fue trasladado a Francia,
hasta el final de la guerra, en 1814. Gran cruz de
San Hermenegildo, 1813. De regreso a Madrid le
fue reconocido su empleo de coronel y volvió a
tomar posesión de su compañía en el regimien-
to de Guardias Españolas. Capitán general, vi-
rrey de Navarra y presidente de su Consejo
Real; consejero de Estado; gran cruz de Carlos
III, 1815; camarista de Guerra nato, 1820. Ingre-
só en el Anillo, 30 noviembre 1821. Se encontraba
al frente de su compañía cuando se sublevaron
esos batallones a primeros de julio de 1822,
contra el Gobierno Constitucional. Ezpeleta pe-
netró al amanecer del día 7 de aquel mes con su
sola compañía en la Plaza Mayor de Madrid, ocu-
pada por dos batallones y dos piezas de la Milicia
Nacional, y cayó gravemente herido en la calle
de la Amargura, al principio del ataque, pudien-
do refugiarse en un asilo inmediato. El 14 de
abril de 1824 fue promovido a primer comandan-
te de la Guardia Real y el 24 de mayo del año si-
guiente ascendió a brigadier y a coronel del cuar-
to regimiento. Al frente de esta agrupación
concurrió en 1827 a la pacificación de Cataluña,
siendo promovido a mariscal de campo el 9 de
marzo de 1830, y al año siguiente se encargó del
mando de una de las dos brigadas de la Guardia
Real. En 1833 la reina regente le concedió la
gran cruz de Isabel la Católica, y en 1834 la pro-
vincia de Navarra le eligió su representante entre
los procuradores a Cortes. El 5 de septiembre de
1835 se le nombró gobernador político y militar
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de Jaén, y poco después entró a formar parte del
ejército isabelino con una reserva que operaba
en las Provincias Vascongadas y Navarra. Una
carta de Ezpeleta a Espartero, Pamplona, 26 ju-
nio 1836, ms., acaba de ser adquirida por el Es-
tado (Boletín Oficial del Estado, 1 febrero
2000). Por la batalla del Berrón fue promovido a
teniente general y se le condecoró con la gran
cruz de San Fernando; fue nombrado el 24 de
abril de 1837 segundo cabo y subinspector gene-
ral de la isla de Cuba, y llegó a suceder al ge-
neral Tacón el 22 de abril de 1838, en la misma
Capitanía General. Fue relevado a petición pro-
pia el 23 de enero de 1840, pasando de cuartel a
Madrid, hasta el que 8 de agosto de 1843 se le
nombró vocal de la Junta Consultiva de Guerra.
Publicó Memoria sobre la reforma del sistema

monetario de la isla de Cuba, Madrid, 1844. Al
crearse en 1851 el Consejo de Ultramar le fue
concedida una de sus plazas, hasta que el 16 de
enero de 1852 fue nombrado ministro de la Gue-
rra y trasladado luego al Ministerio de Marina, de
cuyo cargo dimitió el 14 de diciembre de ese año
para reducirse a las funciones de senador del rei-
no. Tras una larga enfermedad falleció en Madrid
el 24 de marzo de 1863. Tras su regreso de La
Habana se había casado con una hija de los mar-
queses de Lozoya, de Segovia, de quien no tuvo
descendencia. (Pezuela 1863; Páez 1966, Casa
Subhastes Barcelona, 9 marzo 2000; Palau y Dul-
cet 1948 y 1990 escribe por error 1884)

Ezpeleta y Enrile, José María, conde de Ezpeleta

de Veire y marqués de Montehermoso (La Haba-
na, 1 marzo 1787 - Bagnères de Luchon, 27 sep-
tiembre 1847). Hijo de José Manuel Ezpeleta y
Galdiano, conde de Ezpeleta de Veire, y de María
de la Paz Enrile y Alcedo; ingresó como cadete
numerario en Reales Guardias Españolas el 1 de
marzo de 1799. El 3 de noviembre de 1808 entró
en Portugal, pasando en abril a Madrid enfermo
y el 7 de mayo a Barcelona, donde fue hecho pri-
sionero, pero se fugó, llegando a Madrid en no-
viembre. Hecho prisionero por segunda vez, el
18 de diciembre de 1808 volvió a fugarse. A me-
diados de mayo de 1809 dio promesa de matrimo-
nio a Vicenta Maturana, que luego no cumplió. Vi-
centa, hija del director general de Artillería
fallecido el 9 de noviembre de 1808, dejó una Me-

moria escrita en enero de 1815, que se conser-
va manuscrita. Ascendió a brigadier el 23 de

junio de 1811. En 1814 penetró en Francia, sien-
do herido. Regresó en junio. El propio año 1814
persiguió a Espoz y Mina, ascendió a mariscal de
campo, 13 octubre 1814, y luego tomó el mando
en San Sebastián, del 7 de noviembre de 1814 al
15 de abril de 1815, con motivo de unos alboro-
tos que habían ocurrido en la ciudad. En 1815,
destinado en el ejército de observación de los
Pirineos Orientales, entró otra vez en Francia,
llegando hasta Perpiñán. El 16 de enero de 1816
fue enviado de cuartel a Pamplona, siendo nom-
brado segundo cabo de Navarra el 16 de agosto
de 1816. Al año siguiente, 1817, solicita licencia
para casarse con María Amalia Aguirre Zuazo y
Acedo, marquesa de Montehermoso, título que
en adelante usó. Juró la Constitución en Pamplo-
na, por obedecer al rey, el 11 de marzo de 1820.
Renunció el empleo de segundo cabo el 21 de
abril. Diputado por Navarra a las Cortes de 1820-
1822, en los intermedios de las legislaturas solía
regresar a Pamplona. Ingresó en el Anillo el 30
de noviembre de 1821. El 19 de marzo de 1822
intervino en los sucesos de Pamplona. El 26 de
marzo de 1823 aconsejó a Chapalangarra en la
defensa de Pamplona, atacada por Santos La-
drón. Esto debió granjearle fama de liberal. El 9
de abril de 1823 abandonó Pamplona, dirigiéndo-
se a Logroño y Tarazona, donde el 13 Ballesteros
le dio pasaporte para Sevilla. Salió el 20, llegan-
do a Madrid el 29, donde se detuvo para ver a sus
hermanos los guardias, ocultos desde el 7 de ju-
lio (1822), y para cobrar algunos censos. Se pre-
sentó al conde de La Bisbal, y luego a Zayas. El
23 de mayo de 1823 salió con Zayas y el ejército,
llegando a Talavera de la Reina el 27. Allí se encar-
gó del mando de los dos batallones que cubrían la
retirada, hasta llegar a Puente del Arzobispo. El
6 de junio de 1823 en Sevilla se presentó a besar
la mano de SS. MM. Según dice el 10 se le quiso
nombrar segundo del capitán general Vigodet,
pero no aceptó el puesto por no fiarse de los mi-
licianos nacionales. Nombrado el 11, renunció en
el acto. El 12 se presentó a las que llama autori-
dades legítimas, es decir, realistas. A continua-
ción pidió licencia de tres meses, que se le con-
cedió con medio sueldo, y luego se amplió por
otros tres meses, para pasar a Francia, a visitar a
su suegra, la condesa de Echauz, que había con-
traído segundas nupcias con monsieur de Cara-
bene. Cuando el 27 de noviembre de 1823 se pre-
sentó en Pamplona debido a la muerte de su
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padre, cuyo título heredó, la Corte de Justicia de
Navarra consulta si debe procesarle «por sus opi-
niones políticas». Se halla en Bagnères en enero
de 1824, con fama policial de revolucionario. Con
vistas a su purificación escribe una Relación o

historia de las (sus) vicisitudes políticas, que
firma en Pamplona, a 7 de noviembre de 1824, y
que se conserva manuscrita. Fue purificado en
1826, pero haciendo notar la junta que le juzgó la
tacha de sus consejos a Chapalangarra. Segun-
da purificación, Madrid, 14 febrero 1827, con la
misma tacha. El 7 de marzo de 1827 la aprueba
el rey pero añadiendo por su parte que no se em-
plee jamás a este general. Volvió a ocupar cargos
al ser nombrado el 26 de octubre de 1832 gober-
nador y capitán general de Aragón. Ascendió a
teniente general el 30 de junio de 1833, siendo
nombrado gentilhombre de cámara de la reina el
25 de febrero de 1835. Durante la insurrección
de Vitoria, desde el 26 de septiembre al 19 de oc-
tubre de 1841, se mantuvo inmóvil, por lo que
después se le formó sumaria. (AGMS; AN, F7,
11981 y 12001)

Ezpeleta Galdiano Dicastillo y Prado, José, I con-

de de Ezpeleta de Veire (Pamplona, 1742 - Pam-
plona, 23 noviembre 1823). Cadete en el regi-
miento de Infantería de la Corona, 1756. Tomó
parte en las campañas de Portugal, 1762; y de
Argel, 1775; y en el sitio de Gibraltar, 1779. Pasó
a América, brigadier gobernador de Panzacola,
1781; mayor general de Gálvez y subinspector
de las tropas de Nueva España. Capitán general de
Cuba, interino, tomó posesión el 28 de diciembre
de 1785, se ocupó en desarrollar algunas refor-
mas. Mariscal de campo, 1789; virrey de Nueva
Granada, de abril de 1789 (pero tomó posesión en
agosto) a diciembre de 1796. Ascendió a tenien-
te general, 1792. Aunque no impidió el progreso
ilustrado, se alineó con los retardatarios. Conde
en 1797. En el viaje de regreso a España su bar-
co fue atacado por los ingleses, perdiendo los
bienes que llevaba. Capitán general de Cataluña,
se pensó en él para presidente de la Junta Patrió-
tica de Zaragoza, pero luego recibió contraorden,
y la junta no llegó a existir. L’Ambigu, 10 mayo
1808, publicó su carta al general Duhesme, Bar-
celona, 18 marzo 1808, en la que ofrece todas las
casas de Barcelona y todas las provisiones de la
ciudad para el servicio del ejército francés, que
ocupó Montjuich. Se publicó Carta del conde de

Ezpeleta ofreciendo su palacio de Pamplona

para alojar a Napoleón, Barcelona, 25 marzo
1808 (una hoja, con firma autógrafa). Dio un Ban-

do, Barcelona, 25 abril 1808, por el que aprueba las
ideas de Duhesme sobre las buenas intenciones del
ejército francés en España, que sólo busca la amis-
tad entre los dos países (orden del día del 24), y
previene que castigará «pronta, ejemplar y militar-
mente» si algún díscolo o indiscreto tratase de al-
terar la tranquilidad pública (Diario de Madrid,
nº 11, 20 mayo 1808). En un Edicto, 26 abril
1808, vuelve a reproducir la orden de Duhesme
del 24, da otro bando para evitar la sedición con-
tra los franceses con motivo del 2 de mayo en
Madrid, Barcelona, 6 mayo 1808 (reproduce el
del ministro de la Guerra, Gonzalo O’Farrill, del
día 3, Diario de Madrid, 16 mayo 1808), otro
Bando para que no se puedan tener armas y

demás para combatir a las tropas, 1808, apa-
rece en Diario de Barcelona, 30 junio 1808. Se-
gún la Gazeta de Valencia, 21 junio 1808 (noti-
cia de Tarragona del 13), suprimió la Junta de
Gobierno que se había creado en la ciudad, a se-
mejanza de la de Valencia. Dio un Edicto sobre

el arreglo de intereses mutuos con el empera-

dor de los franceses, Barcelona, 1808; otro so-
bre el alboroto de Madrid, Barcelona, 1808; otro
sobre la renuncia de Carlos IV a la Corona de
España, Barcelona, 1808; y una serie de Bandos,
todos de Barcelona, 1808: comunicando el mani-
fiesto de Carlos IV por el que nombraba lugarte-
niente del reino al gran duque de Berg; sobre
que se presten auxilios a las tropas francesas;
sobre conservar el orden público; comunicando
una orden del general en jefe de las tropas fran-
cesas para que a la menor alarma se retiren a los
cuarteles; un edicto en Diario de Barcelona, 16
junio 1808, en el que reproduce la carta de Du-
hesme del 12, en la que explica que todas las tur-
bulencias se han debido a bandidos, desertores y
gente sediciosa. El 19 de junio de 1808 mandó al
marqués del Palacio, a Mahón, unos papeles «in-
sidiosos», y se ganó una respuesta «patriótica»
del interesado el 24. Otros bandos: sobre abara-
tamiento de los comestibles; sobre acuñación de
moneda; sobre reales decretos y órdenes; para
que no se fomente la revolución, y se entreguen
las armas; publicando una carta de los españo-
les y Junta de Bayona; para que se tenga bue-
na armonía con las tropas francesas; mandando
repartir una sopa a los necesitados; sobre el
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establecimiento de una Junta de Policía pacta-
da con los franceses, Barcelona, 11 julio 1808,
Diario de Barcelona, 13 julio 1808; sobre la
Constitución de Bayona, 12 julio 1808, Diario

de Barcelona, 14 julio; sobre las tarifas y corres-
pondencias de las monedas española y francesa,
15 julio 1808, Diario de Barcelona, 22 julio
1808; para que queden exentos de derechos los
comestibles, vinos y trigos; a los contribuyentes
morosos para el pago de la contribución; para
que no se tema a las tropas francesas que atra-
viesan el país; sobre la renuncia de Fernando VII
a la Corona de España. Todavía el 24 de agosto
de 1808 hacía publicar una Declaración de Du-
hesme de la víspera, sobre las intenciones pacífi-
cas de los franceses y sobre la exigencia de un
empréstito a los comerciantes más ricos de Bar-
celona (publicada en Gazeta de Madrid, 20 sep-
tiembre 1808). Al día siguiente, 25, suspende
provisionalmente los derechos de puertas, Dia-

rio de Barcelona, 27 agosto 1808. Firma el ban-
do de 10 de septiembre de 1808, sobre dar 24 ho-
ras para cumplir con el cupo de la contribución
(Diario de Barcelona, 11 septiembre 1808).
Pero cuando Duhesme el 13 de septiembre de
1808 proclamó el estado de sitio en Barcelona,
que le ponía a las órdenes del francés, no lo
aceptó, y fue hecho prisionero, y como rehén lle-
vado a Francia, en donde permaneció todo el
resto de la Guerra de la Independencia (Diario

de Barcelona, 22 septiembre 1808). Consejero
de Estado; director general de Artillería, aunque
no perteneció a dicho cuerpo; capitán general;
presidente del Consejo Real y virrey de Navarra.
Dio un Bando, Pamplona, 6 octubre 1814, en el
que informando de la acción de Espoz y Mina, de
25 de septiembre, decía que pronto sería deteni-
do, y sometido a la acción de la justicia. La revolu-
ción de 1820 le separó del servicio activo. Ezpele-
ta poseía las grandes cruces de Carlos III, San
Hermenegildo, y de Justicia en la Orden de
San Juan. (Palau y Dulcet 1948 y 1990; Queipo
de Llano 1953; Diccionario Historia 1968; Soto
2000; cat. Subastas Velázquez, 22 y 23 marzo 2000;
Diario Mercantil de Cádiz, 31 mayo, 5 agosto y
25-26 septiembre 1808; cat. 4 La Catedral, Ta-
rragona, 1994; Carrasco y Sayz 1901; Pérez Ruiz
1960; L’Ambigu, cit.; Diario de Barcelona, cit.)

Ezpeleta de Veire, conde de. Cf. Ezpeleta Galdia-
no Dicastillo y Prado.

Ezpeleta de Veire, conde de. Cf. Ezpeleta y Enri-
le, José María.

Ezpelosín, Juan Francisco. Regidor de Cádiz, fir-
ma la Protestación del gobierno de Cádiz a su

vecindario, a la España, a la Europa, Cádiz, 1
mayo 1821, publicada en Diario Gaditano, 4 ma-
yo 1821: «Aunque los austríacos hayan ocupado
Nápoles, en Cádiz no se perderá la libertad; si
hace falta será la tabla de salvación para la pa-
tria».

Ezquerra, Joaquín (Lierta, Huesca, ? - ?, 1820).
Nacido en el seno de una familia hidalga, estudió
con los escolapios de Lavapiés (Madrid) bajo la
dirección del P. Scio de San Miguel, y luego teo-
logía y filosofía en el Colegio de Santo Tomás
(Madrid también). Se graduó de bachiller en Cá-
nones por Sigüenza, 1765, año en que marchó a
Roma con Scio para estudiar física experimental
y matemáticas en la Universidad de la Sapienza.
De regreso a España en 1768, siguió dos años de
práctica con el abogado Ramón Forastero, y ayu-
dó a catalogar la biblioteca del Colegio Imperial,
antes de que en 1770 se convirtiese en los Rea-
les Estudios de San Isidro. Pasante de Buena
Versión y Propiedad Latina, 1771; ganó por opo-
sición la cátedra de Rudimentos de Lengua Lati-
na, 1775. Publicó Gnethliaco o canción en ala-

banza del nacimiento feliz de los serenísimos

infantes D. Carlos y D. Felipe, Madrid, 1783;
Biblioteca Periódica Anual, 1784-1791; Tenta-

tiva de aprovechamiento crítico en la lección

crítica de D. Vicente García de la Huerta. Dala

a luz en defensa del inimitable Miguel de Cer-

vantes, Madrid, 1785. Ayudó a Pedro Centeno
en El Apologista Universal, 1786-1788. Cate-
drático de Sintaxis, 1791. En colaboración con
Cayetano Sixto publicó una edición anotada de
Tácito, texto latino y traducción de Los Anales y

Las Historias en la de Carlos Coloma, más una
Apología del autor, Madrid, 1794. Fue autor con
Francisco Gallardo de Proyecto económico

para promover la agricultura, las artes y el

más arreglado gobierno de los pueblos, en-
viado a Godoy en 1797. No se publicó. En abril
de 1801 se encargó del Memorial Literario, de
acuerdo con Pedro Mª Olive. Lo vendió en junio
de 1804. Reeditó de Marcos Márquez y Medi-
na de Consuegra El arte explicado y gramá-

tico perfecto, 1804, con muchas reimpresiones

Ezpeleta de Veire, conde de

1018



posteriores. El mismo año fue catedrático de Po-
ética. Académico de la Historia, 1815. Leía in-
glés, francés, italiano, griego y árabe. No le valió.
Al devolverse los Reales Estudios a los jesuitas
en 1816 quedó en una situación económica muy
apurada, tanto que no dejó dinero suficiente
para tener una sepultura digna. (Palau y Dulcet
1948 y 1990; Romera 1997)

Ezquerra, José María. Sociedad Patriótica de
Tudela, mayo 1820.

Ezquerra, Manuel. Comisario de Guerra, 1820-
1822; comisario ordenador; contador principal
en Cádiz, 1823.

Ezquerra del Bayo, Joaquín (El Ferrol, 11 sep-
tiembre 1793 - Tudela, Navarra, 14 agosto 1859).
Estudió con los escolapios de Zaragoza, y des-
pués, a la muerte de su padre, en el Colegio de
Pajes de Carlos IV, en donde se interesó por las
Matemáticas y las Ciencias Naturales. En 1810
emigró a Francia en compañía del secretario de
José I, pasando por sus manos la corresponden-
cia de este monarca. A su regreso a España en
1821 se especializó en dibujo técnico en la Es-
cuela de Ingenieros de Caminos, mientras culti-
vaba el dibujo sin más en la Academia de San
Fernando y la pintura bajo la dirección de Vicen-
te López. Auxiliar de la Escuela de Caminos en
1822, realiza el nivelado desde Burgos a Reinosa
con destino a un proyecto de canalización. En
1823 es desterrado de Madrid por un año. Desde
1825 trabaja para la Dirección General de Minas,
en 1826-1827 dirige una fábrica de cristales en
Aranjuez, y en 1828 levanta el plano de las minas
de Río Tinto. Fue autor de Observaciones sobre

el actual estado y mejoras que admiten las la-

bores de beneficio de las minas de Río Tinto,
1828, manuscrito en folio, 15 hojas. En 1830
Fausto de Elhuyar le comisionó para ampliar es-
tudios en Freiberg (Sajonia), en donde permane-
ció cinco años. En 1833 asiste a una reunión
científica en Breslau, donde leyó el trabajo In-

vestigaciones sobre el origen de las rocas

eruptivas. Académico honorario de la de Cien-
cias Naturales de Madrid, 1837; catedrático de
Física en el Conservatorio de Artes, 1839-1840;
publica Elementos de laboreo de minas, Ma-
drid, 1839; tradujo los Elementos de geología,

de Charles Lyell, 1846. Fue académico fundador de
la de Ciencias de Madrid, 1847; y publicó Viaje

científico y pintoresco por Alemania, Madrid,
1847. En 1851 se le encargó visitar los estableci-
mientos mineros del norte de Europa. Poseía la
gran cruz de Carlos III y era socio de las Socieda-
des Económicas del Gran Ducado de Baden, Ma-
drid y Tudela y de las Geológicas de París y Lon-
dres. Publicó Parangón entre el esclavo y el

propietario libre en el siglo XIX, Madrid, 1856;
Pasatiempos literarios, Madrid, 1856; y Viaje

por el norte de Europa hasta Suecia y Norue-

ga, Madrid, 1857; además de una gran cantidad
de estudios sobre minería. (Enciclopedia Gallega
1974; López Piñero 1983; cat. 197 A. Mateos, Má-
laga, 1997; Páez 1966)

Ezquiaga, José de. Se señala su presencia en
Lisboa, 1811, 1812 y 1820.

Ezquiaga, Marcos. Administrador principal de
víveres. Refugiado en Inglaterra, firma la carta
colectiva a Canning de 1 de julio de 1827.

Ezquiaga, Miguel. Empleado de Tesorería Gene-
ral. Firma la representación del 27 de febrero de
1821. Sociedad Patriótica La Fontana de Oro, 3
junio 1821. Tesorero de la comunería, dirige dos
cartas, 14 y 21 octubre 1821, a Romero Alpuen-
te, todo ello según Miñano en Relación históri-

ca de la batalla de las Platerías, 1823. (Puede
no ser Miguel sino Marcos)

Ezterripa, Juan Agustín. Afrancesado, oficial de
la Secretaría de Estado, autor de dos cartas,
que fueron interceptadas, Madrid, 10 y 17 abril
1810, dirigidas a José Fita, sobre las mentiras
propagandísticas de los insurgentes y sobre la
necesidad de usar con el pueblo el freno y el lá-
tigo, la primera (Capmany en La Centinela de

la Patria, 3 julio 1810); y sobre las grandes de-
ficiencias de la guardia cívica, la segunda (Ga-

zeta Extraordinaria de Valencia, 29 abril
1810; Diario Mercantil de Cádiz, 6 junio 1810).
Recibió la Orden Real de España, 2 julio 1811
(Gazeta de Madrid del 2 de agosto). (Ceba-
llos-Escalera 1997; La Centinela de la Patria,
cit.; Gazeta Extraordinaria de Valencia, cit.;
Diario Mercantil de Cádiz, cit.; Gazeta de

Madrid, cit.)
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F. M. S. Cf. Adán, Alonso de. 

Fabalelli (? - Villarejo, Teruel, 17 mayo 1812).
Comandante francés del castillo de Calatayud
(convento de la Merced fortificado por los fran-
ceses), hecho prisionero por Gayán el 29 de abril de
1812 y fusilado por orden de Matías de Torres,
por habérsele interceptado una carta en la que
acusaba a los vecinos de Calatayud de haber
tomado parte en la sorpresa de su captor, expo-
niéndoles así a la vindicta francesa. (Gazeta de

Aragón, 1 julio 1812; Madoz 1845)

Fabián, Francisco (Terzaga, ? - ?). Corregidor de
Calahorra (Logroño), 1815-1820, y su juez de pri-
mera instancia, 1822-1823.

Fabián de Burgos, José. Uno de los patriotas del
café de la calle de la Sierpe, en Sevilla, y su
diputado el 3 de abril de 1814 para invitar a los
componentes del Café de los Patriotas a una reu-
nión conjunta, en homenaje a Fernando VII.
(Diario Crítico General de Sevilla, 6 abril
1814)

Fabra, Francisco José de. Catedrático de His-
toria en el Ateneo de Madrid, 1821. Puede tratar-
se del siguiente. (Parga 1821)

Fabra y Soldevila, Francisco (Llivia, Gerona, 23
abril 1778 - Madrid, 11 enero 1839). Después de
cursar en Barcelona matemáticas, lógica, filosofía
experimental y filosofía moral, estudió Medici-
na en Montpellier, 1794-1803, regresando a España
en este último año. Obligado por las disposicio-
nes vigentes, tuvo que volver a estudiar la Medi-
cina teórica en Cervera y la práctica en la clínica
de Barcelona, revalidándose en 1808. Médico
militar durante la Guerra de la Independencia, al
terminar la guerra se trasladó a Madrid. Se espe-
cializó en Higiene, Medicina militar e Hidrote-
rapia. Vicesecretario de la Academia Médica de
Madrid, 1819. Ateneo, 14 mayo 1820; uno de los
firmantes de las Observaciones del Ateneo

Español sobre el Proyecto de Código Penal,
Madrid, 1821. Autor de Elogio histórico de...

Ignacio María Ruiz de Luzuriaga, Madrid,
1822. Ingresó en 1826 en la Academia de Me-
dicina de Madrid, de la que fue vicepresidente
en 1834. Redactó el reglamento de la Academia
de Ciencias Naturales de Madrid, aprobado en
1835, en la que leyó en el año académico 1836-
1837 un discurso sobre ¿Convendría a los pro-

gresos de la antropología y a la dignidad del

hombre separarle del reino animal y formar

con el género humano otro reino de la natura-

leza, que podría llamarse reino hominal o
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humanal? Su obra principal es Filosofía de la

legislación natural fundada en la antropología,
Madrid, 1838, en la que incluyó el discurso ante-
rior. Autor también de Reglamento de cirugía

castrense; Régimen dietético de los hospitales;
La no contagiosidad de las crisis; y Topografía

médica de Madrid. Murió cuando estaba prepa-
rando un discurso para la Academia de Ciencias
Naturales sobre Relaciones de la medicina con

la legislación. (González Crespo 1840; López
Piñero 1983; Álvarez Sierra 1961; Palau y Dulcet
1948 y 1990; Espasa 1908; Gomis 2004)

Fabre. General francés que ocupó Jaca, y des-
pués desde Fraga, 26 junio 1809, intima la rendi-
ción al gobernador del castillo de Mequinenza.
(Gazeta de Valencia, 11 julio 1809)

Fabre, Francisco José de. Autor de Disertación

literaria artística sobre la alegoría pintada

por... Vicente López, Madrid, 1818; y Descrip-

ción de las alegorías pintadas en la bóveda

del Real Palacio de Madrid, Madrid, 1829.
(Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Fabre, José. Comandante del regimiento de Má-
laga, 31 de Infantería de línea, 1822-1823.

Fabre, Mateo. Durante la Guerra de la Indepen-
dencia sirvió en el ejército de Suchet. En 1820
vuelve a España. Desertor de la división de Mina.
En agosto de 1823 es sorprendido sin pasaporte
en el departamento de Ain. (AN, F7, 11991)

Fabre Almerás, Antonio (Cádiz, 21 octubre 1728 -
Rota, 7 diciembre 1810). Hijo de Juan Fabre y de
María Magdalena Almerás, ingresó en la Orden de
San Agustín el 22 de octubre de 1744, siendo nom-
brado lector de Teología en la Casa Grande de
Sevilla, y después regente de estudios en el Cole-
gio de San Acacio. Alcanzó el grado de maestro.
Prior en Chiclana, predicó en la ciudad y publicó
un Sermón de María Santísima del Buen Con-

sejo, 1789. Formó un buen Museo Numismático y
un Gabinete de Historia Natural. En septiembre de
1809 fue a Rota a visitar a sus hermanas. La ocu-
pación francesa le impidió volver a Cádiz. Dejó mu-
chos manuscritos de orden científico y religioso,
así como traducciones del francés. Entre sus ori-
ginales se cuentan Impugnación de la pastoral

de Enrique Gregorio, obispo de Blois y Respuesta

a la consulta de una señora sobre si lícitamen-

te podía asistir al teatro. (Cambiaso 1829)

Fabre Daunois, Carlos. Cf. Fabre D’Aunoy, Carlos.

Fabre D’Aunoy, Carlos. Brigadier, 1811; mariscal
de campo, 1815-1819; gobernador de Sanlú-
car de Barrameda, 1819-1820. Incluido por el
Mensajero de Sevilla en una lista de personas
que entran y salen por las puertas del alcázar, a
sus negocios o diligencias (reproducido por Dia-

rio Gaditano, 5 abril 1822, le llama Dounois). Se
le aplica la excepción que da el Mensajero de

Sevilla en número posterior, «mediante a que no
lo verifican de continuo [el ir al alcázar], y haber-
se creído infamatorio el hecho de entrar y salir
por aquellas reales puertas» (Diario Gaditano,
8 abril 1822). Gobernador absolutista de Cádiz,
1823. Ante las detenciones que estaba practican-
do, el jefe militar francés, Bourmont, le conminó
el 20 de octubre a darle cuenta de las órdenes
que tenía, y al negarse, lo expulsó de la ciudad.
(AGMS, expte. Sarsfield; Butrón 1996)

Fábrega, José (Panamá, ? - ?). Teniente coronel
gobernador de Santiago de Veragua, 1817-1819.
Jefe superior de la Junta revolucionaria de
Panamá, 1821. Enfrentado en 1830 al coronel
José Domingo Espinar, tuvo que abandonar el país.
Regresó más tarde, y ascendió a general por su
victoria sobre el sublevado Alzuro. (Espasa 1908)

Fábrega, Juan. Jefe guerrillero, que crea una par-
tida en el corregimiento de Gerona, junto con
Cosme Oliveras (Diario de Manresa, citado por la
Gazeta de Aragón, 27 febrero 1811). Juntos ata-
can en Besalú, 2 febrero 1810 (Gazeta de Valen-

cia, 2 marzo 1810). En mayo de 1812 su banda y la
de Simonet fueron recibidos entusiásticamente en
Olot, recibiendo muchos voluntarios, y clasifi-
cando su fuerza en de preferencia y de reserva.

Por eso Olot fue castigada por el general Decaen el
30 de mayo de 1812. (Diario Mercantil de Cádiz,
24 febrero 1811 y 24 noviembre 1811; Diario de

Barcelona, 11 y 12 junio 1812, dice Fábregas)

Fábregas. Cf. Fábrega. 

Fábregas. Cf. Fabregues.

Fabregas, Antonio. Cf. Fabregas y Boijar, Antonio.

Fabre
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Fabregas, Gregorio. Alcalde mayor de Sorbas
(Almería), 1817-1820; juez de primera instancia
de Tabernas (Almería), 1821; juez de primera
instancia de Vera (Almería), 15 mayo 1821-1823.
(Guillén Gómez 1999)

Fabregas, Jacinto. Mozo de Melchor Catafau en
Barcelona, implicado en la causa de los venenos.
Por la sentencia del 21 de mayo de 1813 fue decla-
rado ausente o contumaz. (Diario de Barcelo-

na, 22 mayo 1813)

Fábregas, Lorenzo. Cf. Vall Espinosa, Pablo del.

Fabregas y Boijar, Antonio. Cf. Fábregues, Juan
Antonio.

Fabregat, Vicente. Vicario mayor de la parroquial
de San Salvador en Valencia, caballero de la
Orden Real de España, 19 julio 1812 (Gazeta de

Madrid del 22). (Ceballos-Escalera 1997)

Fabregues, Jaime (Palma de Mallorca, 26 septiem-
bre 1786 - ?). Cadete, 26 septiembre 1798; guardia
marina, 1801; alférez de fragata, 1804; teniente de
Infantería, agosto 1808; capitán, noviembre 1808.
Agregado a la Artillería, se distinguió en la defen-
sa de Zaragoza, especialmente los días 27 y 28 de
enero de 1809. El 30 de enero de 1809 se graduó
de teniente coronel. Al capitular Zaragoza, quedó
prisionero, siendo llevado a Nancy. Allí se escapó,
y pudo llegar a Berna. Obtuvo un pasaporte fal-
so, con fecha de 9 de octubre de 1809, con el
que, haciéndose pasar por negociante, atravesó
Italia, embarcándose en Génova con dirección a
Túnez y Mahón. En marzo de 1810 pide que se le
restituya en su empleo y que se le abonen las
pagas atrasadas, consiguiendo en junio 2.000 rea-
les de vellón. El 24 de abril de 1811 obtuvo licen-
cia para casarse con Teodora Santander. Capitán
del cuarto regimiento de Infantería provisional,
el 28 de agosto de 1812 se le destinó al cuerpo del
Estado Mayor. En noviembre de 1821 era capitán
de Cazadores. Poseía las cruces del sitio de Za-
ragoza, la de prisioneros fugados, la del Primer
Ejército y la de la división mallorquina. (La Sala
Valdés 1908; AGMS)

Fabregues, Juan, I barón de la Fuente de Quinto.

Le fue concedido el título el 14 de febrero de
1790. (Catálogo Títulos 1951)

Fabregues, Juan Antonio, II barón de la Fuente

de Quinto (Tortosa, ? - ?, 30 junio 1844). Hijo del
anterior, que fue al norte con el marqués de la
Romana. Escribe algunas cartas, dos de ellas
publicadas, la primera a su padre, sin fecha, la
segunda a su hermano Pedro Pascual, a bordo
del navío Edgar de S. M. B. en el Sund, 29 agosto
1808, sobre las circunstancias de la etapa final de
la expedición y comienzos de la vuelta a España;
pero también sobre su propia gloria (sic), lo que
se ratifica con un certificado del cónsul español
en Suecia, Pantaleón Moreno y Daoiz, fechado en
Gotemburgo, 8 septiembre 1808 (cartas y certifi-
cado en Gazeta de Zaragoza, 29 octubre 1808).
Coronel del regimiento de Gerona, que en mayo
de 1814 salió clandestinamente de Cádiz, para or-
ganizar en Sanlúcar de Barrameda la primera
fuerza realista de la comarca. Lo que se cuenta
en la hoja suelta Copia exacta de Carta escrita

de un amigo de Cádiz a otro de Sevilla, com-

probada con el sello del correo, que se publica

a instancia del interesado, que es el coronel

del regimiento de Gerona, Sevilla, Imp. Real, s. a.
(1814). La carta está fechada en el Puerto de
Santa María, 10 mayo 1814, y está dirigida a su
hermano Diego. Le sucedió en el título su hija
Rafaela Fábregas y Gamero (Catálogo Títulos
1951; Gazeta de Zaragoza, cit.). El Diario

Mercantil de Cádiz, 21 noviembre 1808 y 16
diciembre 1808, le llama Fabregas y Boijar,
Antonio.

Fabregues, Pedro Pascual. Hermano del ante-
rior, oficial del segundo batallón de Voluntarios
de Barcelona, a quien va dirigida una de las cartas
citadas de Juan Antonio. (Gazeta de Zaragoza,
29 octubre 1808)

Fábregues y Seguí, fray Juan. Autor de Lo que

debe Menorca a su defensor y patrono S.

Antonio Abad, Mahón, 1830. (Palau y Dulcet
1948 y 1990)

Fabricci. Piamontés que se alistó en la Milicia
Nacional de Villanueva y Geltrú, 1822. (Coroleu
1878)

Fabro, Pedro Celestino (Santo Domingo de la
Calzada, Logroño, 1764 - ?). Ingresó como sub-
teniente en 1789 en el regimiento provincial de
Logroño, tomó parte en la guerra contra la
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República Francesa, siendo hecho prisionero y
llevado a Francia en 1794. Capitán en 1795, par-
ticipó en la Guerra de la Independencia en Cas-
tilla la Vieja. Gran cruz de San Hermenegildo,
1816. Tuvo también la medalla de la rendición
de la escuadra francesa. Sociedad Patriótica de
Logroño, 16 abril 1820. (AGMS)

Fabvier, Charles-Nicolas, barón (Pont-à-Mous-
son, Lorena, 10 diciembre 1782 - París, 15 sep-
tiembre 1855). Ingresó en 1802 en la Escuela
Politécnica, pasando después a la Escuela de
Artillería de Metz. Combatió como teniente en
Austerlitz, 2 diciembre 1805. Formó parte de la
misión de Horacio Sebastiani en Constantinopla,
1807; fue adjunto del general Gardane en Persia,
1807-1808, lo que le permitió crear un arsenal en
Ispahan, pasando a continuación al servicio de
José Poniatotski en Polonia, 1808. Entró en la
Guardia Imperial, hallándose en Wagram, 4-6
julio 1809. Enviado a España, fue nombrado ayu-
dante de campo de Marmont, quien después de
los Arapiles le envió a Rusia para que informase
de la situación a Napoleón. Sucesivamente jefe de
escuadrón, coronel y barón del Imperio, defen-
dió su país en 1813-1814. Bajo la Restauración,
destinado en Guardias de Corps, estuvo en con-
tacto desde 1816 con el partido francés de los
independientes o liberales: Constant, Laffitte,
Chauvelin, Lafayette, Foy. Autor de Lyon en

1817, París, 1818, que le costó ser puesto en
demi-solde. Pasado a la revolución, fue uno de
los organizadores del complot de Belfort, 1 ene-
ro 1822, tras cuyo fracaso fue detenido por bre-
ve tiempo. Al luchar contra el absolutismo
francés, se moviliza también en favor de la liber-
tad española, que constituyen para él una sola
lucha. Fabvier, que no era carbonario, urdió en
septiembre de 1822 un plan para salvar a los cuatro
sargentos de La Rochela, que habían sido conde-
nados a muerte. Con este fin realizó entonces
varios viajes entre Londres y París, estrechando
los contactos al mismo tiempo con los agentes
españoles, uno de ellos Juan Olavarría (que, por
supuesto, no es Clararrosa, como, mal asesorado
por Marcelino Menéndez Pelayo, creyó Débi-
dour). En diciembre de 1822 Fabvier vuelve a
Londres, donde el día 12 embarca para España.
Desde entonces hasta abril de 1823 dedica sus
afanes a la defensa de la libertad española. De-
sembarca en Santander, con falsos papeles:

ahora es José Raineri, comerciante italiano. Se
dice que otro nombre utilizado por Fabvier en
España es el Cabillo Torres. Va a Madrid, adon-
de llega el 6 de enero de 1823. Llevó de este
viaje un Journal, que se conserva manuscrito
(llega hasta el 3 de febrero, dos páginas perdi-
das; y escribió numerosas cartas, todo ello uti-
lizado por Débidour). En Madrid se entrevistó
con varias personas, entre ellas con San Miguel
y otros ministros. Al primero acusará después,
en una carta que le dirige en marzo de 1823, de
haber sido el culpable del fracaso de sus inten-
tos (sobre todo por dos causas: su indecisión y
sus indiscreciones, que propalaron lo que debía
permanecer secreto). Fabvier colabora en la
dirección del Batallón de Hombres Libres, que
había sido creado por Nantil en Bilbao. La pro-
clama que el 5 de abril de 1823 repartió entre sus
Soldados, impresa al parecer, fue reproducida
por Débidour. El día 6, a la cabeza de sus hom-
bres en el Bidasoa, Fabvier, frente a las tropas
de Angulema, entona la Marsellesa y despliega
la bandera tricolor. Espera, por lo menos, no
ser atacados. Pero lo fueron por una batería de
Artillería, que estaba preparada; Luis XVIII dijo
después que este cañonazo salvó a Europa.
Nosotros podríamos pensar lo contrario. Fa-
bvier se salvó, marchándose de España por San
Sebastián. Se dice que en 1824 se dedica en
Londres al comercio de vinos, con dinero de
Laffitte. En 1830, ya general, fue el comandan-
te del cuerpo de Voluntarios Franceses que fue
a luchar por la libertad de Grecia. Se hizo famo-
sa su defensa de Atenas contra los turcos. La
Revolución de julio le hizo mariscal de campo,
teniente general en 1837. Elegido miembro de
la Cámara de los Pares en 1845, apoyó a Guizot.
En 1849 se encargó de reorganizar el ejército
danés. Diputado a la Asamblea Legislativa, el
Segundo Imperio volvió a pasarlo a la reserva.
(Biaudet 1979; Débidour 1904; Grasset 1914;
Jacques Jourquin en Tulard 1987; Palomar
Dalmau 1975)

Facia, Juan. Comerciante de Málaga que, en
mayo de 1820, facilitó 10.000 reales para vestua-
rio de las tropas de Riego, en concepto de prés-
tamo sin interés. (Oliva 1957)

Facio. Capitán de Guardias Españolas, masón
según Van Halen. (Van Halen 1827, I, p. 259)

Fabvier, Charles-Nicolas
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Facio, José Antonio. Oficial de la Secretaría de
Guerra, 1821-1823. 

Facón, Juan Antonio. Corregidor de Sahagún
(León), 1817-1820; juez de primera instancia del
mismo, 1821-1823.

Facundo Caballero, Juan. Director general de
Correos; juez subdelegado de la Imprenta Real,
1809; encargado del traslado de las cuatro pren-
sas de la misma a la Isla de León, 14 enero 1810.
(AHN, Estado, leg. 5 D, doc. 6 y leg. 32, doc. 37) 

Fadda, Ramón. Impresor y acaso redactor de la
Gazette de la Navarre, Pamplona, 29 abril 1810
y siguientes (ya no figura en el número corres-
pondiente al 28 de junio de 1810).

Fadrique Fernández de Híjar, Pedro de Alcán-

tara, duque de Híjar (? - ?, 23 febrero 1808).
Gentilhombre de cámara, consejero de Estado,
presidente del Consejo de las Órdenes, académico
honorario de San Fernando, 1 abril 1792. (Catá-
logo Títulos 1951; Bédat 1974)

Faes de Miranda, Matías. Magistrado de la
Audiencia de Manila, 1817-1819. 

Fages, Antonio Tomás (Figueras, Gerona, ? - ?).
Propietario, vocal de la Junta de Hospitales
Militares de Gerona durante la Guerra de la Inde-
pendencia; teniente auditor de Guerra de San Fer-
nando de Figueras, 1814-1826; alcalde primero
constitucional de Figueras, miembro de su so-
ciedad patriótica, 1820. (AGMS)

Fages, Vicente. Consejero de Hacienda, miembro
de la Sala de Millones, 1819-1820.

Fagoaga, Francisco Manuel, marqués del Apar-

tado (México, 7 febrero 1788 - ?, 20 julio 1851).
Diputado suplente por Nueva España elegido en
Madrid, 1820; reconocido después como diputado
titular por México; 1822-1823. Miembro de una
acaudalada familia, con grandes intereses mineros.
Trabajó después para el Gobierno independiente
de México, haciéndose muy pronto famoso como
filántropo. (Arroniz 1875; Benson 1971)

Fagoaga y Dutari, Anacleto (Zugarramurdi,
Navarra, ? - ?). Magistrado de la Chancillería de

Granada, 1815-1820; secretario de la Junta
Superior de Represalias, 1817-1820; magistrado
de la Audiencia de Castilla la Nueva (Madrid),
1821-1823.

Fagoaga y Dutari, José. Miembro del Banco
Nacional de San Carlos, 1815-1821; y de la Junta
Directiva del Crédito Público, 1823.

Fagoaga y Lizaur, José María (Rentería, Gui-
púzcoa, 1764 - ?). Residente en México, sobrino
de Jacobo de Villaurrutia, hacendado y alcalde
del crimen, 1802-1813, y de nuevo 1815-1819;
fue en 1808 uno de los defensores del virrey
Iturrigaray; síndico procurador del común, 1811;
elector de parroquia, 1812; vocal de la Junta de
Censura, 1813, y de nuevo 1821-1822; electo
diputado provincial, 1813 y 1820; magistrado
honorario de la Audiencia de México, 1814-1819;
elegido diputado a Cortes, 1814, pero no pudo ir
a España en esta ocasión, y se le apresó en 1815
por insurgente. En realidad era uno de los
«Guadalupes». De nuevo elegido diputado a
Cortes, 1820; uno de los firmantes del Acta de
Independencia de México en 1821. (Guedea
1992)

Fagundos, Pedro. Vecino de Oya (Pontevedra),
llevado a la cárcel por los frailes Bernardos, con
grillos y cadenas, por estar a favor del decreto de
6 de agosto de 1811 de abolición de los señoríos.
(S. L. en El Redactor General, 27 octubre 1812)

Failde, Eduardo. Juez de primera instancia de
Puentedeume (La Coruña), 1822.

Faipoult de Maisoncelles, Guillaume-Charles (?,
1752 - ?, octubre 1817). De familia noble de la
Champagne, estudió en Mezières, en donde Car-
not fue su condiscípulo; capitán de Ingenieros,
fue a combatir a América. A su vuelta a Francia
acogió favorablemente la Revolución, y en 1792
fue nombrado secretario general del Ministerio
del Interior, bajo Roland. Su nombre se oscurece
bajo el Terror, y sólo reaparece después de Ter-
midor. Ministro de Finanzas, del 10 vendimiario
año III al 24 pluvioso año IV. Después tuvo varias
misiones en Italia; agente francés en Piamonte;
ministro plenipotenciario en Génova, 23 enero
1796; comisario civil ante la República Romana,
1798; embajador ante la República Cisalpina,
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junio 1798; comisario civil del Directorio ante la
República Partenopea, 1799, en donde chocó
con el general Championnet y, aunque prevale-
ció sobre él, tuvo que abandonar Nápoles el 2 de
abril de 1799. Napoleón le nombró prefecto del
Escalda, y José I que lo apreciaba lo llamó a
España, lo hizo consejero de Estado, 18 mayo
1810, y director del Tesoro Público (31 agosto
1810). Caballero de la Orden Real de España, 22
octubre 1810 (Gazeta de Madrid del 1 de
noviembre); comendador de la misma, 26 febre-
ro 1813. Volvió a Francia en 1813, no tuvo
empleo bajo Luis XVIII, se adhirió a los Cien
Días, fue detenido y puesto en libertad, y poco
después murió. (Tulard 1987; Sani 2001; El Con-

ciso, 26 octubre 1810, noticia de Madrid del 6 de
octubre; Mercader 1983; Ceballos-Escalera 1997;
Gazeta de Madrid, cit.)

Fajardo, Agustín. Coronel retirado de ejército.
Vocal de la Junta Militar de Lorca, 1809. (AHN,
Estado, leg. 15, doc. 7)

Fajardo, Anselmo Jorge. Presbítero elector de
Manila, que defendió la elección de Vicente
Posada para diputado a Cortes, 1821. (Latigazo,
nº 2, 1821)

Fajardo, Antonio. Alcalde constitucional de
Molina de Aragón, 1813. (Arenas López 1913)

Fajardo, Antonio. Firmante, con Ignacio de
Salazar y Tomás de Urrutia, del Informe dirigi-

do a S. M. por el Consulado y comercio de esta

plaza en 24 de julio sobre los perjuicios que

se originarían de la concesión del comercio

libre de los extranjeros con nuestras Amé-

ricas, Cádiz, 1811. Elector de Cádiz, diciembre
1812. (Riaño de la Iglesia 2004; El Redactor

General, 27 diciembre 1812)

Fajardo, Eugenio (Salas de los Infantes, Burgos,
? - ?). Canónigo magistral de Santo Domingo de
la Calzada, que ante la invasión francesa se reti-
ró a Salas, siendo uno de los vocales de la Junta
de Burgos allí formada, 13 junio 1809. (Palomar
1931)

Fajardo, Francisco de Paula. Cura vicario de Lo-
ja, diputado (no a Cortes) de la Diputación Pro-
vincial de Granada, 26 mayo 1820. (Oliva 1957)

Fajardo, José. Coronel comandante del regi-
miento de Zamora, 10 de Infantería de línea,
1815-1823.

Fajardo, Juan Antonio. Vocal de la Junta de la
villa y señorío de Molina, 1809. (AHN, Estado,
leg. 15)

Fajardo Gosalves, Sixto (?, 1785 - ?). Coman-
dante del regimiento de la Corona, 8 de Infan-
tería de línea, 1823. Coronel del regimiento de
Infantería de del Rey. Brigadier en 1843. (AGMS;
Páez 1966)

Fajardo y Vargas, José. Colegial de la Orden de
Alcántara en Salamanca, contra el que la Junta
Central en 1809 dictó orden de arresto, a raíz de
los informes presentados por Ignacio Pizarro y
Joaquín Ladrón de Guevara. (AHN, Estado, leg.
29 G, doc. 195)

Fajols (Toulouse, ? - ?). Teniente coronel, secre-
tario del mariscal Bessières. (Aviraneta 1870)

Falagiani, Alejo. Escribano de Cáceres, uno 
de los «turnos» de la Junta, 1808. Sociedad
Patriótica de Cáceres, 28 junio 1820. (Hurtado
1915)

Falagiani, Pedro. Emigrado en Inglaterra, en
enero de 1829 percibía una libra y doce chelines
al mes del Comité de Ayuda. (SUL, Wellington

Papers)

Falc, José. Ayudante de Ingenieros, 1788. In-
geniero extraordinario, dirige las obras de fortifi-
cación y edificios militares de Urgel, 1796. Luego
queda al mando de la Seo de Urgel, en donde en
1797 realiza el plano de su ciudadela. Destinado
a Barcelona, 1798, levanta el plano con perfiles
del espacio entre la ciudadela y la ciudad, 1799,
y el plano del cuerpo de Guardia de Barcelona,
apoyado en la antigua muralla. Destinado a
Ciudad Rodrigo, 1 enero 1801. Pasa al regimiento
de Zapadores-Minadores de Alcalá de Henares,
1802, en el que asciende a capitán primero, agos-
to 1802, y a sargento mayor de brigada, 1803. El
mismo año es nombrado profesor de matemá-
ticas de la Academia de Alcalá. Junto con Pedro
Guinda realiza los planos de las lagunas de
Pozuelo de Calatrava, y de las que afligen a

Fajardo, Agustín
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Moral de Calatrava y a Tembleque, y también el
del arroyo Pellejero, que inunda la ciudad de
Almagro y sus campiñas, 1804-1805. Coronel
de Ingenieros, 1820-1823; uno de los directores-
subinspectores del mismo, 1822-1823. (Capel
1983)

Falcato, Valentín (Badajoz, 14 febrero 1781 - ?).
Maestro mayor de carpinteros de Reales Obras,
octubre 1804. Aunque en la Guerra de la Inde-
pendencia luchó contra Napoleón dirigiendo a
los soldados zapadores, la Junta de Badajoz le
impurificó, dejándole en la miseria. Maestro
mayor de fortificación de Badajoz, 17 noviembre
1818, a finales de diciembre de 1821 se esponta-
neó ante el teniente coronel de Ingenieros Anto-
nio Ibarrola, en el sentido de que hacía ocho días
que había ingresado en la sociedad de comune-
ros, y aunque en dicho tiempo nada se había
actuado contra el rey, estaba determinado a salir
de ella. Ibarrola, que censuró el ingreso y aplau-
dió esta última resolución, a los cinco o seis
meses le dijo que sería mejor que continuase,
para contener excesos y dar cuenta de lo que
viese, circunstancia que comunicó al regidor
Manuel Sainz y en 1822 al brigadier José Prieto;
todo ello según el certificado que Ibarrola extien-
de en Badajoz el 11 de septiembre de 1825. Cuando
en julio de 1823 Ibarrola salió de Badajoz, Falca-
to quiso acompañarle, pero le dijo que era más
útil en Badajoz. Tomó parte en la conspiración de
Marco-Artu en 1831-1832, dirigiendo los trabajos
en Badajoz. Fue detenido por orden de Calomar-
de. Figura como ingeniero de Caminos. Amnis-
tiado y repuesto en el empleo de maestro mayor,
24 enero 1835. Arquitecto y maestro mayor de
fortificación, la Junta de Salvación de Badajoz le
propone para comandante de la Milicia Nacional
y sueldo de mayor de primera clase, con la única
condición de residir en Badajoz, 4 septiembre
1843. Publicó Opúsculo de la historia de Bada-

joz, Badajoz, 1844, del que Barrantes habla bas-
tante mal: «Hombre de escasísimas prendas
literarias, y de instrucción más escasa aún», su
historia es una copia servil de otras. Murió antes
del 10 de noviembre de 1846, fecha de un escri-
to de su viuda, María Becerra y Ramos. Queda
por determinar si su confesión de 1821 revela ín-
timas dudas, o se trató de una argucia maquia-
vélica. (AGMS; Gil Novales 1986a; Barrantes
1865)

Falces, Antonio. Afrancesado, comisario princi-
pal de Policía de Granada, recibe la Orden Real
de España, 1 abril 1810 (Gazeta de Madrid del
15). Compra los cortijos desamortizados de
Casablanca y Valparaíso en aquella provincia.
(Ceballos-Escalera 1997; Díaz Torrejón 2001)

Falces Alhegui, Pío. Cf. Falces Santonge, Pío. 

Falces Santonge, Pío (Vélez Rubio, Almería, h. 1781
- ?). Hidalgo, cadete en el regimiento de Infantería
de Málaga, 4 mayo 1797, participó en la guerra de
Portugal en 1801. Sargento mayor en el regimiento
de América, se graduó de coronel el 20 de mayo de
1810, siendo herido en Tarragona el 30 de mayo
de 1811 (Gazeta de la Junta-Congreso del Rei-

no de Valencia, 11 junio 1811). Ascendió a coronel
efectivo con paga de comandante el 26 de abril de
1813, y con paga de 30.000 reales el 22 de julio
de 1815. Coronel del regimiento de la Corona, 8 de
Infantería de línea, 1814, en el que figura hasta
1822. Pero ya antes había caído en desgracia.
Residente en Jaén, el 3 de abril de 1821 fue arresta-
do y puesto a disposición del juez de primera instan-
cia de la corte, Juan García Arias, acusado de alta
traición, por haberse encontrado en La Fontana de
Oro una carta suya dirigida a Matías Vinuesa. La
hermana del coronel Ana María Falces pide el 4 de
abril de 1821 que se le levante el arresto y se le
devuelva a casa. Aunque no se acepta, al final el juez
Juan Antonio Castejón acabó sobreseyendo. Falces
Alhegui o Santonge, ya que con ambos apellidos es
conocido, expone desde Algeciras el 14 de octubre
de 1822 que la causa de su destitución no es la car-
ta a Vinuesa, sino el proceso que tiene entablado
contra el capitán Blas Requena, no queda clara la
razón. El 24 de agosto de 1818 se les mandó pasar a
distintos pueblos de Andalucía, nombrándose el 12
de octubre de 1820 fiscal al brigadier del regimien-
to de América Juan Antonio Barutel. La herma-
na señala entre los enemigos de Falces a Santos
Allende y a sus ahijados, el capitán graduado
Rodríguez Vera, otro llamado Deramon y en la cor-
te a Manuel Fernández. Sin embargo, la carta exis-
tió, anónima al parecer, que Ignacio Julián Werches,
artífice relojero, leyó al jefe político y presentó en la
Sociedad Patriótica La Fontana de Oro sin sobre
alguno, diciendo que la había hallado cerrada y
sellada con lacre. Según Falces, todo fue obra de la
malignidad de sus enemigos. Al fin, salió libre y sin
costas. (AGMS; Arzadun 1942)
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Falcet, José de. Sacerdote capuchino, que expli-
caba la Constitución en la Tertulia Patriótica de
Tarragona, agosto 1821.

Falck, José. Cf. Falc, José.

Falcó (? - Zaragoza, 1808). Teniente coronel, arca-
buceado por orden de Palafox, por haberse retirado
de Torrero con un puñado de hombres, cuando,
según Villava, debió haber sido premiado por haber-
se sostenido más de lo que debía. (Villava 1811)

Falcó. Sociedad Patriótica La Fontana de Oro, 5
julio 1820.

Falcó, Bernardo. Presbítero, doctor en Teología
y Cánones, catedrático de Cánones, director del
Colegio de San Vicente en Valencia, representan-
te de Peñíscola en la Junta de Valencia. No aceptó
el orden francés cuando Valencia fue ocupada,
por lo que Suchet el 8 de febrero de 1812 le dio
un mes para someterse (Gazeta de Valencia, 14
febrero 1812). Diputado por Valencia a las Cortes
ordinarias, 1813-1814. Junto con Capaz, Canga
Argüelles, Antillón, Vadillo, Ortiz e Inca firma un
artículo, Isla de León, 21 noviembre 1813, El

Redactor General, 23 noviembre 1813, en el que
no se oponen al traslado de las Cortes a Madrid,
pero no lo quieren precipitado, porque la fiebre
todavía no se ha extinguido en Cádiz, y porque el
número de carruajes necesarios amenaza los inte-
reses de sus dueños y del Estado. Perseguido en
1819, a consecuencia de la conspiración de Vidal.
Ardit le señala entre los colaboradores de Vicente
Bertrán de Lis. Tertulia Patriótica de Valencia, 16
agosto - 24 septiembre 1821; diputado a Cortes
por Valencia, 1822-1823, se mostró enemigo de las
sociedades patrióticas. Por su actitud en las Cortes
en 1823 le alaba Miraflores, tanto como le censura
Vadillo. (Diputados 1822; Ocios de Españoles

Emigrados, III, nº 11, febrero 1825, p. 121; El Re-

dactor General, cit.; Ardit 1977; Vadillo 1836)

Falcó, José. Presbítero, vocal, por Peñíscola, de
la Junta Superior de Valencia, establecida el 1
de julio de 1811. (Gazeta de la Junta Superior

del Reino de Valencia, 5 julio 1811)

Falcó, Juan Bautista. Fiscal del Tribunal de la Fe
de Valencia que en 1826 condenó a muerte a
Cayetano Ripoll. (Bono 1870)

Falcó, Vicente. Ayudante militar. Preso en Bar-
celona, con José Costa, el 24 de febrero de 1822.
Tertulia Patriótica de Barcelona, 17 noviembre
1822.

Falcó de Belaochaga, Pascual, barón de Benifayó

(? - ?, 1812). Casado con Concepción Valcárcel,
hija del Príncipe Pío (AHN, Estado, leg. 1 Q, doc.
9). Tras la muerte del barón, la esposa volvió a
casarse con Luis Tacón y Rosique. (Santa Cruz
1944)

Falcó Pujades, Pascual. Es el anterior.

Falcón. Representante de Peñíscola en la Junta
de Valencia, uno de los que resistieron su espíri-
tu entreguista, en vísperas de la caída de la ciu-
dad en manos francesas. 

Falcón, Antonio. Capitán, teniente de Artillería,
que el 18 de abril de 1776 solicita licencia para
casarse con Gabriela Trujillo, natural de Melilla,
hija del capitán Gabriel Trujillo y de Catalina
María de Molina. (AGMS)

Falcón, Antonio. Comandante de una subdivi-
sión en la batalla por Morella, 23-26 junio 1810
(Gazeta Extraordinaria de Valencia, 4 julio
1810). Teniente coronel, comandante del tercer
batallón del primer regimiento de Valencia de
Infantería de línea, que participó los días 28 y 29
de octubre de 1810 en la operación fracasada con-
tra Traiguera (Castellón). (Gazeta Extraordina-

ria de Valencia, 2 noviembre 1810)

Falcón, Benito. Comandante de la caballería de
Tomás Campillo, hecho prisionero en un comba-
te entre Monforte (Teruel) y Plenas (Zaragoza),
23 noviembre 1811. (Gazeta de la Junta Supe-

rior del Reino de Valencia, 13 diciembre 1811) 

Falcón, Cristóbal María. Juez de primera instan-
cia interino de Santa María la Mayor de Sar (Galicia),
1822; magistrado de la Audiencia de Valencia,
1823.

Falcón, Lorenzo. Negociante establecido en Bayo-
na desde 1815 aproximadamente. En mayo de
1824 pide autorización para ir a Ribadeo y Oporto.
En marzo de 1825 llega a Burdeos. Notado como
agente revolucionario. (AN, F7, 11998)

Falcet, José de
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Falcón, Remigio (Gelsa, Zaragoza, 1764 - ?, 13 ene-
ro 1836). Soldado voluntario en 1783, participó en
la guerra contra la República Francesa, 1793, y la
campaña de Portugal, 1801, en la que ascendió a
sargento primero. Durante la Guerra de la
Independencia estuvo en los sitios de Zaragoza, y
fue gravemente herido en 1809. Gran cruz de San
Hermenegildo, 1817. Teniente coronel, sargento
mayor de Denia, 1818-1823; agregado en 1821 al
Estado Mayor de Zaragoza; sargento mayor interino
de Zaragoza, 1824; sargento mayor interino de San
Sebastián, 1826. Purificado en diciembre de 1829.
Estaba casado con Mariana Ángel y Folés. (AGMS)

Falcón y Salcedo, Ramón (Sigüenza, 26 marzo
1752 - ?, 20 noviembre 1826). De la Orden de
Santiago, capellán de honor de S. M., obispo in
partibus de Taumancia, obispo de Zamora, has-
ta su traslado a Cuenca el 20 de marzo de 1803.
Refugiado en Cádiz, dio una pastoral: Nos...,
Cádiz, 1811, exhortando a sus fieles a combatir a
Napoleón. Gran cruz de Carlos III, 1816; director
de la Sociedad Económica de Cuenca, 1817-
1819. (Guía del Estado Eclesiástico Seglar y

Regular de España, 1797 y siguientes hasta
1825; Riaño de la Iglesia 2004)

Falero, Eustaquio. Autor del nº 17 de El Plutón,
Granada, 1822.

Falette, Valentín (? - Murviedro, octubre 1811).
Vagabundo piamontés, cinco veces desertor del
ejército francés, al que se apresó cuando se en-
tregaba al saqueo en Murviedro. Suchet lo man-
dó ejecutar. (Gazeta Nacional de Zaragoza, 10
noviembre 1811)

Falguera, José (Tarrasa, Barcelona, ? - Belmon-
te, Cuenca, 1823 o 1824). Alumno de la Escola-
nía de Montserrat y después monje y organista
de El Escorial, y de los jerónimos de Murcia.
Estudió órgano y violín y fue compositor, autor
de varias misas y de los maitines de Apóstoles a
toda orquesta, para cantarlos en presencia de
Fernando VII en 1821. Se le llamaba el P. Mont-
serrat. (Soriano 1855; Saldoni 1868)

Falkner. Comerciante principal de Falkner,
Barber y Cía., que aporta una barrica de carne del
norte a la suscripción para dotar los premios que
reparte el Ayuntamiento de Cádiz el 19 de marzo

de 1814, aniversario de la publicación de la Cons-
titución, a los militares, sus viudas y huérfanos.
(Riaño de la Iglesia 2004)

Falla y Caro, Mariano de. Autor de Pensamiento

de un premio para los militares, enviado a la
Junta Central. (AHN, Estado, leg. 50 A)

Falla Lafuente, José de (Puente de Arce, Santan-
der, h. 1782 - ?). Subteniente de Milicias de La-
redo, 9 enero 1799; subteniente de Granaderos, 8
diciembre 1804; teniente de Fusileros, 24 abril
1806; capitán del regimiento provincial de Laredo,
31 diciembre 1811. Comisionado para pasar a la
Isla de León a fin de advertir del estado de desnu-
dez del regimiento, y pedir donaciones que se
entregarán a José Dionisio Ugarte, según un
«Aviso», Cádiz, 14 mayo 1812, que inserta en El

Redactor General, 21 mayo 1812. Herido de bala
en la batalla de San Marcial, 31 agosto 1813, por la
que recibe el 29 de diciembre de 1814 la cruz de
distinción. Se graduó de teniente coronel el 30
de mayo de 1815. Juró la Constitución el 14 de
enero de 1822, estuvo de guarnición en Santoña y
Santander hasta el 8 de septiembre, fecha en que
fue enviado a Cataluña con su regimiento. El 20 de
octubre de 1823 capituló en la Seo de Urgel, por lo
que se le dio licencia indefinida. El 12 de diciem-
bre de 1825 volvió al servicio, siendo purificado en
1826. (AGMS; El Redactor General, cit.)

Falqués, José (?, h. 1752 - Madrid, 10 junio 1830).
Catalán, hijo de un capitán, ingresó de cadete en el
Ejército el 9 de marzo de 1764, ascendiendo a bri-
gadier el 28 de marzo de 1809. Coronel de
Cazadores de África, el 11 de agosto de 1809 pasó
a serlo del regimiento de España, 2 de Infantería.
Fue herido tres veces y hecho prisionero en la
batalla de Ocaña, 19 noviembre 1809. Asciende a
mariscal de campo el 13 de octubre de 1814. Poco
después, el 10 de noviembre de 1814, propone su
propio paso a Venezuela, por el conocimiento,
dice, que tiene de aquel país, con un plan reduci-
do para que se publique un indulto de libertad a los
esclavos, para que se formen batallones de gente
del país, con zapadores y artillería, que la tropa
vaya voluntaria y que se envíen comandantes de
Ingenieros, Artillería, Marina e Hidráulica, y tam-
bién de Cuenta y Razón, todos con sus oficiales. La
expedición prevista, si no sirve para Venezuela,
por lo menos sujetará Santa Fe. El convoy deberá
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ir a Puerto Rico, y desde ahí mandar confidentes a
Venezuela. Nada se hizo. Una nota, al parecer del
16 de octubre de 1819, habla de «los escasos cono-
cimientos, y aun diré talento, del general Falqués»,
a pesar de lo cual se estima que no le vendría mal
a Morillo otro mariscal de campo. Gran cruz de San
Hermenegildo, 1816. En 1820, antes de que el rey
jurase la Constitución, pidió el mando del regi-
miento de Infantería Don Carlos y del quinto de
Guardias Españolas, con los que se obligaba a
coger prisionero a Riego y traerlo a la corte; pare-
ce que todo ello no tenía más finalidad que la pre-
tensión de ser nombrado segundo cabo de Castilla
la Nueva, cosa que no obtuvo. Fue purificado el 30
de marzo de 1825. Murió en la indigencia. Aparece
como heredera Ángela Benito de Benito, siendo su
apoderado Pablo de Celis, quienes solicitan el pago
de las pagas atrasadas que se le deben a Falqués,
para poder costear su entierro. (AGMS)

Fals, José (? - ?, 31 diciembre 1812). Partidario
de la compañía de Tarragona, condenado a muer-
te el 24 de diciembre de 1812 por la Comisión
Militar de Tarragona. La misma pena sufrieron
otros tres, cuyos nombres resultan ilegibles.
(Diario de Barcelona, 1 enero 1813)

Fanc. Capitán, comandante de la fragata The

Cambrian, que se halló en las acciones de Bagur
y Palamós, 10 y 14 septiembre 1810, por las que
el general en jefe de Cataluña ordenó que se acu-
ñase una medalla de distinción. (Gazeta de Va-

lencia, 2 octubre 1810)

Fandiño, Antonio Benito (Santiago de Compos-
tela, o Santa María de Albixoi, Ayuntamiento de
Mesía, 1779 - Valladolid, 1831). Escritor todavía
barroco, de estirpe quevedesca, pero de gran
talento. No conocemos bien el origen de sus des-
gracias, tan sólo lo que él cuenta en sus folletos,
no todos por desgracia localizados. Parece que
en 1812 le delató el canónigo de Santiago, Manuel
Acuña y Malvar, y el marqués de Campo Sagrado
ordenó su prisión. Esto es lo que se deduce de su
Prospecto, preliminar, prólogo, proemio, en-

sayo, memoria, apunte o idea, del manifiesto

que don...., preso en la real cárcel de La Co-

ruña dará al público, contra el Lic. D. Manuel

Acuña y Malvar..., La Coruña, 1812, fechado en
su cárcel a 3 de octubre de 1812. En la cárcel escri-
be A casamenteira, sainete, pasillo o entremés,

que sólo fue publicado en Orense, 1849, y repro-
ducido en el número 15 de los Cadernos da

escola dramática galega, La Coruña, enero 1981.
El 7 de noviembre de 1812 se queja de los 22
meses que lleva en la cárcel de Santiago (?),
envía el impreso Ojo de Dios que todo lo ve (fal-
ta) contra el juzgado militar de aquella provincia,
manifestando los perjuicios que trae el sujetar a
los paisanos a ser juzgados por militares. Atri-
buye ahora su prisión a haber acusado al alcalde de
Santiago de infracción de Constitución y de leyes
(datos de la instancia de 1813). Publica a continua-
ción Memoria o ensayo sobre la historia de la

Real Cárcel de La Coruña, La Coruña, 1812.
Escribe el Villancico que en la Nochebuena del

año de 1812 cantaron los presos de la cárcel

pública de Santiago, aparecido en el Diario

Cívico-Patriótico, Santiago, 26 diciembre 1812,
en el que incluye tres composiciones en gallego.
Su siguiente escrito es la citada Instancia del

mismo acerca de la prisión que sufre, 1813
(ACD, Serie General de Expedientes, leg. 12,
nº 39). Siguió Inaudita aventura y descomu-

nal campaña de D. ..., preso en la cárcel públi-

ca de Santiago, con S. E. los señores de la Real

Sala del Crimen de la Audiencia Nacional de

Galicia, y mas qui per cordam tiraverunt,
Santiago, fechado en la cárcel pública a 2 de
mayo de 1813, y que empieza con el elogio del
«inmortal cuanto tirano Robespierre» y emplea
versos en gallego. Amigo de Sinforiano López,
y enemigo de la clericalla reaccionaria, publicó
un romance titulado, Apóstrofe, varapalo o

tantealo de D. Sinforiano López al teólogo-

histórico-canonista, literato o litorero, servil,

sirviente o servido, que rabia, trina, se empe-

rra y enserpienta en la página 69 de la

Estafeta o Correo del Averno, 1813. El 6 de abril
de 1814 dirige una carta desde Santiago a la
Abeja Madrileña, que este periódico publica en
su número del 1 de mayo de 1814, por la que nos
enteramos que en la fecha lleva ya casi cuatro
años de prisión, en los que ha dejado su salud y
su dinero, y ha arruinado a su familia. Final-
mente los jueces le mandaron al regimiento de
Infantería de Borbón, en el que se halla soldado.
Siguió, al parecer, A Dios rogando y con el mazo

dando, Santiago, 1814. Secretario de la Sociedad
Patriótica de Santiago, 1820; probable redactor
de El Heráclito Español y Demócrito Gallego,
Santiago, 1820. Publica en este periódico, nº 28,

Fals, José
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la Respuesta a T. C. M. B. articulista en el

Observador Constitucional de esta ciudad del

viernes 26 del corriente, julio 1820, en gallego
(reproducido en Revista Gallega, La Coruña,
1996). Acaso también es el que firma «La gale-
ría de caracteres» en El Conservador, Madrid,
1820, bajo el seudónimo de El Demócrito

Español. Es importante su reivindicación de
Sinforiano López, Oración fúnebre que, a la

inmortal memoria del nunca bien celebrado

español y heroico patriota don Sinforiano

López Alia, víctima de la verdad y mártir de

la justicia, compuso y da a la prensa su

grande amigo don..., Santiago, 1821. Autor
también de Sainete en gallego para cuatro

personas, Orense, 1841; según Eugenio Carré
Aldao, La literatura gallega en el siglo XIX,
1903, p. 23. Según la nota manuscrita de Usoz
en el ejemplar que fue suyo, hoy en la Biblioteca
Nacional de Madrid, de la Memoria... cárcel de

La Coruña. Fandiño murió de presidiario en
Valladolid. No consta el año (Palau cita Teo-

rema fundado sobre la demostración inserta

a la página 90 de la Estafeta de 20 de mayo,

1833, firmado Fandiño, sin más datos, que
pudiera ser suyo). (Gil Novales 1975b; Abeja

Madrileña, cit.; El Conservador, cit.; Meijide
1995; Carballo 1981; Palau y Dulcet 1948 y
1990)

Fane, sir Harry. Mayor general inglés, que se
halló en la batalla de Vimiero (Portugal), 21
agosto 1808; y en la de Talavera, 29 julio 1809.
Autor de dos partes fechados en Saldías (Na-
varra), 4 noviembre 1813, que se publican en
Diario Crítico General de Sevilla, 12 noviem-
bre 1813. (Gates 1986; Diario Crítico General

de Sevilla, cit.)

Fanlo, Marcos. Nombrado elector por el partido
de Jaca, 25 octubre 1813. (Gazeta Extraor-

dinaria de Zaragoza, 26 octubre 1813)

Fano, Mariano. Autor de La oligarquía de Viz-

caya, Bilbao, 1820, con el seudónimo de Desa-

pasionado Vizcaíno. (Información facilitada
por Javier Fernández Sebastián)

Fantuzzi, José (Rávena, 21 noviembre 1750 - ?).
Hijo del conde Constantino Fantuzzi y de la con-
desa Diaba Ippoliti, hermano de Marco Fantuzzi,

conde de Primaro, y de Mons. Fantuzzi, prelado
doméstico de S. S. Exento de la compañía italia-
na de Guardias de Corps, el 17 de noviembre de
1787 solicita licencia para casarse con Isabel
de Ezpeleta y Rodolfe, hija del coronel Antonio
Ezpeleta, de Madrid, y de Juana Rodolfe, de
Sevilla, camarista de la reina, ambos ya difuntos
en la fecha. Brigadier, 1795-1819. (AGMS)

Faquineto, Manuel. Capitán retirado, miembro
del Batallón Sagrado que se formó el 1 de julio de
1822. Firmante de un certificado, suscrito por
los individuos de dicho batallón, Madrid, 25 octu-
bre 1822, en favor de la conducta observada por
Félix Mejía y Benigno Morales, con las armas en
la mano en defensa de la libertad, en los días
decisivos de julio, contra la insurrección de los
guardias. (El Zurriago, nº 74, 1822)

Faraldo, Feliciano Vicente (Tiobre, Betanzos, La
Coruña, 13 septiembre 1785 - Compostela,
1842). Hijo de Baltasar Faraldo y de Silvestra
Pérez, casado con Francisca Asorey Canda, ofi-
cial de la secretaría de la Junta Permanente de
Gobierno, 1808; diputado del común, juez de Po-
licía en la Guerra de la Independencia, subte-
niente de la Milicia honrada de Betanzos y capitán
de alarma; escribano deportado a Canarias por
servil el 8 de mayo de 1821, lo que le valió el
escudo de distinción de Fernando VII en 1823.
Betanzos le propone en 1825 para capitán del
batallón de Voluntarios Realistas. Era además
secretario honorario de decretos y poseía la Flor
de Lis. Secretario contador del Hospital Real de
Santiago de Compostela, 1832; es confinado a
Betanzos en 1834. Detenido en El Ferrol en 1839
por conspiración e infidencia, el 8 de octubre de
1840 la Junta Provisional de Gobierno de San-
tiago le destituye de su cargo del hospital. Padre
de Antolín Faraldo. (Vales Villamarín 1977; En-
ciclopedia Gallega 1974; Gil Novales 1975b)

Faralt, Cayetano. Director del gabinete de má-
quinas de la Escuela de Náutica, Junta de
Comercio de Barcelona, 1827. (Relación Visita
1827)

Fariñas, Francisco. Cirujano del regimiento de
Infantería de Extremadura, casado con María
Vázquez Caravaca, destinado en América duran-
te el Trienio. (AGMS)
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Fariñas, José María. Presbítero, colegial y cate-
drático de Santo Tomás de Sevilla, autor de
Sermón que en la acción de gracias que dio al

Altísimo en la Sta. patriarcal iglesia de

Sevilla el Santo Tribunal de la Fe, por su res-

tablecimiento, al regresar a sus respectivos

Tronos los dos invictos soberanos ambos

Séptimos Pío y Fernando, dijo en el día 24 de

septiembre de este año de 1814, Sevilla, 1815.
(Palau y Dulcet 1948 y 1990; cat. 6 Basílica,
1993)

Fariñas, Manuel Antonio. Brigadier de Marina,
1816-1826. 

Fariñas Pinzón, Francisco (Tortosa, 17 diciem-
bre 1780 - ?). Hijo de José Fariñas, capitán del
puerto de Tortosa, y de Rosa Pinzón, ingresó como
cadete en el Ejército el 22 de febrero de 1793.
Siendo teniente de Granaderos del regimiento de
las Órdenes Militares, 1807, quería casarse con
Juana Luisa de Bergara, proyecto imposibilitado
por surgir graves desavenencias entre ambas
familias. Capitán graduado de teniente coronel,
30 marzo 1815, destinado en el regimiento de
Infantería de Lorena; el 9 de diciembre de 1816
pide permiso para casarse con María Teresa
Selva y Rondel. Después aparece sucesivamente
como teniente de rey en Zamora, en Valladolid,
1 marzo 1821-1822, y en Alicante, 7 noviembre
1822-1823. (AGMS)

Faro, Vicente María. Capitán de Milicias Provin-
ciales; secretario de la Capitanía General de
Galicia, 1820; secretario de la Comandancia del
Campo de Gibraltar, 1821-1822.

Farrerons, Joan. Personaje que en Barcelona,
1815, se autodenuncia, no sabemos con qué mo-
tivo, de ser vendedor de preservativos. (Guereña
2004)

Farriols, Ignacio. Cerrajero de Barcelona, conde-
nado el 23 de marzo de 1812 a tres días de pri-
sión, por haberse opuesto a las órdenes dadas
para reprimir la mendicidad. (Diario de Barce-

lona, 23 marzo 1812)

Fartané, Beltrán. Presbítero, racionero de Mur-
cia, autor de un Manifiesto, Murcia, Herederos
de Muñiz, 1812, en el que censura la conducta de

las autoridades que se ausentaron de la ciudad
con motivo de la epidemia. (Tejera 1922)

Farto, Nicolás María (Luanco, Asturias, ? - Cádiz,
14 agosto 1827). Ingresó en la Escuela de Cirujía
de Cádiz el 22 de enero de 1784, navegando des-
pués en los barcos de la Armada por Europa,
África y América. Se halló en el combate de
Trafalgar en el navío Santa Ana. En abril de 1802
había sido nombrado director anatómico del
Colegio gaditano, y el 12 de julio de 1811, cate-
drático de Anatomía en propiedad. Probable-
mente se retiró en 1822, último año en que figura
en las Guías de Forasteros (Álvarez Sierra 1961).
Juez de hecho en la causa promovida contra Luis
Rute, por el número 4 de El Gorro. Votó la abso-
lución. (Diario Gaditano, 13 junio 1822; Álva-
rez Sierra 1961)

Fasbind, Gaspar Tadeo (Schwitz, Suiza, 1761 - ?).
Ingresó como soldado distinguido en el re-
gimiento de Infantería Suiza de Zey, participó en
el sitio y rendición de San Felipe (Menorca) y
en el sitio de Gibraltar. Sirvió en el ejército de
Cataluña durante la Guerra de la Independencia,
tomando parte en la retirada de Olot. Teniente
coronel, gran cruz de San Hermenegildo y cruz
de distinción del Primer Ejército, 1817. Durante
el Trienio pidió el retiro, pero no se le concedió,
siendo deportado a Mallorca. Figura como sar-
gento mayor del cuarto regimiento de Zey hasta
1821. Purificado en primera instancia, 1829.
Coronel, 1830. (AGMS)

Fatio, Felipe. Vicecónsul en los estados de las
Carolinas y Georgia, con residencia en Savannah,
1807; cónsul en Nueva Orleans, 1815-1820.

Fatjó, Salvador. Comandante interino del tercio
de Voluntarios Cazadores de la costa de Mataró,
el 25 de noviembre de 1811 envía un parte al ins-
pector Salvador Viñals, y éste a Luis Lacy, sobre
su ataque hacia Mongat a 2.000 franceses que
salieron de Barcelona. (Gazeta de Aragón, 8
abril 1812)

Fauchier, José. Profesor de dibujo, con largos
años de residencia en Barcelona, en donde tiene
muchos discípulos, ofrece sus servicios, como
profesor y como retratista, en óleo y pastel. Vive
en la plaza de la Verónica, en casa de la Vda.

Fariñas, José María

1032



Aldebert, nº 1. (Diario de Barcelona, 26 junio
1810)

Faulí, Jaime. Hijo del siguiente. Librero de Va-
lencia, junto a la plaza de Villarasa, 1810. (Se-
rrano y Morales 1898; Gazeta de Valencia, 15
junio 1810)

Faulí, Salvador. Librero de Valencia, conocido ya
en 1742. Cuatro años después puso su librería
junto al Real Colegio de Corpus Christi. Fue
secretario y contador de la Compañía de
Libreros e Impresores, creada en 1759. Dos años
después se le cita como encuadernador, y en
1765 es ya impresor, sin dejar de ser librero. En
su casa en 1813 mantenía una tertulia, a la que
asistían entre otros Moratín, Meléndez Valdés y
el abate Marchena. Parece que organizó una
librería circulante, aunque puede tratarse de su
hijo Jaime. Todavía se le cita en 1817, pero pue-
de haber error en la fecha. (Serrano y Morales
1898)

Faura, Cándido (Cuenca, h. 1785 - ?). Cirujano
mayor del Hospital Militar de Madrid en 1812.
Ateneo, 14 mayo 1820. Profesor de Medicina y
Cirugía, solicita el 15 de abril y de nuevo el 4 de
junio de 1836 la plaza de primer ayudante de Me-
dicina de los hospitales militares de Madrid, que
le es denegada. Contador de la Academia Latina
Matritense, 1819. (AGMS)

Faure, Antonio. Oficial de Caballería de la Milicia
Nacional Voluntaria, Tertulia Patriótica de Va-
lencia, 21 diciembre 1821.

Faure, Richard. Médico militar del ejército fran-
cés en 1823, autor de Souvenirs du Midi, ou

l’Espagne telle qu’elle est sous ses pouvoirs

religieux et monarchique, Paris, 1831, en el
que condena el atraso español. 

Faure y Disdier, Antonio. Procurador síndico de
Valencia, firmante del manifiesto Valencianos,
21 abril 1822, que es un homenaje a Juan de
Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, y a
los aragoneses Juan de Lanuza, Diego de Heredia
y Juan de Luna, y anuncio de las solemnes exe-
quias que se tributaron a su memoria el día 23 en
la catedral de Valencia. (Diario Gaditano, 6
mayo 1822)

Faus, Juan. Sociedad Patriótica de Alicante, 28
mayo 1820.

Fauste, Alonso. Presidente de la Junta de
Armamento y Defensa de La Carolina, según su
oficio a Martín de Garay, 29 marzo 1809. (Gazeta

de Valencia, 21 abril 1809)

Faventino, Martilo. Autor de El preso en la In-

quisición. Epístola de Dalmiro a Ortelio,
Barcelona, 1820. Acaso es un seudónimo. 

Faventino, Peregrino. Autor de Oraciones cons-

titucionales, Valencia, 1821 (se trata del padre-
nuestro, del avemaría, de las obras de misericordia,
todas constitucionales, y en octavas reales). 

Faviers, Mateo. Comisario ordenador en jefe del
ejército francés, Jaén, abril 1810. (Gazeta de

Jaén, 24 abril 1810)

Faz, Juan. Patriota de Murcia preso según
Husson de Tur, 1822. 

Feautrier y Rioseco, Santiago. Contador honora-
rio de ejército anterior a 1808-1827. Oficial de la
Dirección General del Tesoro, y en 1829 secreta-
rio de la Intendencia General del Ejército.
Comisario ordenador después. (AGMS)

Febre, Ramón (?, h. 1803 - ?). Marino detenido
en junio de 1824 y enviado a Perpiñán. (AN, F7,
11991)

Febrer, Bernardo. Consejero de Estado, prestó
juramento ante la Junta Central, 3 octubre 1808.
(Gazeta de Madrid, 18 octubre 1808)

Febrer Cardona, Antonio (Mahón, 22 noviembre
1761 - Mahón, 19 febrero 1841). Hijo de Rafael
Febrer y de Mariana Cardona, diputado provin-
cial de Baleares, 1812 (no a Cortes). Además de
un Diccionario manual menorquín, castella-

no y latín, publicó un Exercici del Viacrucis

en prosa y en vers, Mahón, 1811; y una
Gramática de la lengua menorquina, 1821.
(Bover 1868)

Febrer y Depedro, José. Comisionado por la
Junta de Valencia para pasar a Cerdeña y Sicilia,
juntamente con Antonio Mordella y Spotorno;
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autor con él de Relación del diario que con las

cartas y notas de oficio han presentado a la

Superior Junta de Observación y Defensa de

este reino de Valencia sus comisionados a Cer-

deña y Sicilia... (anuncio, Gazeta de Valencia,
27 junio 1809). Teniente de navío, capitán del
puerto de Vinaroz, 1815-1834.

Febrer de la Torre, Manuel. Capitán de Milicias
de Vinaroz, quien para evitar la escandalosa
remesa de raciones en favor del enemigo, al fren-
te de una partida de trece hombres entró en tie-
rras turolenses, confiscando el ganado de las
villas de Olba, Fuentes y Rubielos, ganado que
llevó a La Puebla de Arenoso (Castellón), desde
donde escribe el 29 de marzo de 1810, y lo re-
partió entre sus trece voluntarios (Gazeta de

Valencia, 3 abril 1810). Teniente coronel de
guerrillas y ayudante general de las mismas en la
Gobernación de Peñíscola, tomó parte a las órde-
nes de Juan O’Donojú en la fracasada batalla por
Morella, 23-26 junio 1810 (Gazeta Extraor-

dinaria de Valencia, 4 julio 1810). Coronel bri-
gadier, teniente de rey en Alicante y gobernador
de su castillo, 10 marzo 1815; pero no se le dio
posesión hasta el 19 de diciembre de 1816, por
habérsele formado causa, en la que se sobreseyó
el 16 de agosto de 1816. No constan los motivos.
Según su Relación histórica, que extiende el 9
de agosto de 1824 y se conserva manuscrita,
durante el Trienio no obtuvo sino persecuciones,
violencias y padecimientos. Desempeñó en
Madrid cargos e hizo servicios importantes al rey
y al infante don Francisco, y se presentó al infan-
te don Carlos, por lo que fue desterrado a La
Coruña y después a Valladolid el 19 de julio de
1821, dirigiéndose a Alaejos, donde, mientras se
ocupaba en destruir el sistema convulsivo, reci-
bió la orden de presentarse en Valladolid dada por
el comandante general del distrito Carlos Espin-
osa, y allí sufrió presentaciones diarias, insultos,
trágalas y otras vejaciones. El 30 de diciembre de
1821 llegó a Alicante, para reincorporarse en su
tenencia de rey. Presidió en Alicante un consejo
de guerra contra los sargentos primeros del
regimiento de Infantería de Navarra Juan Be-
nester y Francisco González, acusados y convic-
tos de haber introducido en el Cuartel de Ciudad
Real las proclamas del cura de Tamajón, por
dirección de los comandantes del mismo cuerpo
José Miranda, hoy (es decir, en 1824) mariscal

de campo en La Habana, y Domingo Pavía, hoy
comandante de Armas en Villafranca del Bierzo.
A ambos se les quería mandar al patíbulo, pero
salieron libres, y sólo González cumplió un mes de
arresto. Al crearse en marzo o abril de 1822 las
comisiones militares de provincia, el brigadier
conde de Pinohermoso le entregó el gobierno,
pero tuvo un choque con el jefe político Francisco
Fernández Golfín, que quiso entrar en el castillo de
Santa Bárbara. El 7 de julio de 1822 Pinohermoso
le destituyó, pero Febrer logró quitar a Pino-
hermoso y se alzó con el mando. No por mucho
tiempo, pues fue depuesto y enviado a Badajoz a
mediados de noviembre de 1822; pero se fugó, se
escondió en Madrid, y al mismo tiempo hizo que su
esposa solicitase el traslado a Zamora para pasar a
Francia a unirse con los realistas, lo que consiguió
«sorprendiendo la bozalidad de aquellos man-
darines». Pero se revocó el traslado y se le mandó
volver a Badajoz. Ayudó a fugarse a varios realistas,
como Villaboa, actual oidor de la Chancillería de
Valladolid, y al teniente coronel Antonio González
Ron, diputado a Cortes en 1822-1823 del partido
del rey, quienes se habían escondido en Madrid,
pero habían sido descubiertos y mandados prender
por el conde del Avisbal. Recibió y protegió a Mar-
cos, confidente de Bessières, que venía a Madrid en
busca de efectos de guerra. A mediados de abril de
1823 salió de Madrid, llegó a Alaejos y se escondió
en casa del sargento mayor retirado Agustín San-
tander y Peña, realista. A finales de abril de 1823
llegó Merino, con Santiago Villalobos, Francisco
González, Victoriano Vinuesa y el teniente coronel
Francisco Nava y Campomanes. Febrer los recibió
de uniforme, y se unió a los realistas. En Turégano
quitó la lápida. A pesar de tan estupendos servicios,
el 1 de febrero de 1828 fue impurificado en prime-
ra instancia, purificado en segunda el 22 de mayo
de 1828, con la indicación de que se le dé el retiro
que corresponda por sus años de servicio, pero que
no sea empleado ni propuesto para ningún cargo.
Parece que el consejo de guerra pesó tanto como
los servicios. Residió en Vinaroz. (AGMS)

Febrés, Antonio. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821.

Feced, Francisco. Vocal de la Junta de Teruel,
firmante de su acuerdo de 3 de agosto de 1808
sobre la Constitución de Bayona. (Gazeta de Va-

lencia, 26 agosto 1808)

Febrer de la Torre, Manuel
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Federic, Antonio (Barcelona, h. 1764 - Ronda, 17
agosto 1819). Hijo de un capitán retirado, ingre-
só de granadero y cabo distinguido el 1 de mayo
de 1779, pasando a cadete el 9 de marzo de 1790.
Se halló en Orán, 1791, y en la guerra del
Rosellón, 1794; y ascendió a primer teniente, 19
noviembre 1798. Viudo desde 1806, fue ayudante
el 18 de octubre de 1807, siendo empleado en la
persecución de contrabandistas. Con la Guerra
de la Independencia ascendió a capitán, 19 junio
1808, y a sargento mayor, 21 marzo 1810, gra-
duándose de teniente coronel el 10 de mayo de
1810. Padecía úlceras cancerosas que le desfi-
guraban el rostro, por lo que fue a tomar las
aguas de la Fuente Hedionda, en Ronda. Se sui-
cidó, degollándose con una navaja de afeitar.
(AGMS)

Federic, Francisco (Reus, 15 febrero 1760 - ?). Hijo
del capitán Andreu Antoni Federich, sargento de
Guardias Valonas, y de Gertrudis Auger; ingresó
en el Ejército como granadero distinguido el 1 de
noviembre de 1772, se casó en primeras nupcias
con Nicolasa Miguel, quien falleció el 20 de
diciembre de 1808. Capitán agregado al re-
gimiento de Infantería 3 de línea, comandante de
Armas en Cuenca, tuvo en enero de 1813 una
ocurrencia con el intendente de dicha provincia,
quien terminó el 8 de enero de 1816 por real
orden. Capitán de Voluntarios Numantinos, el 15
de abril de 1815 solicita licencia para casarse con
Gabriela Hernández, siendo ambos viudos.
Ascendió a teniente coronel el 30 de mayo de
1815, siendo nombrado sargento mayor de Ali-
cante el 4 de abril de 1818, suspenso con la revo-
lución de 1820, el 1 de diciembre de 1820 solicita
ser repuesto. Nombrado sargento mayor de Al-
burquerque, en noviembre de 1822 solicita el
retiro. En 1824 vuelve a su antiguo puesto de
Alicante, en el que todavía figura en 1827. Pu-
rificado el 16 de agosto de 1825. (AGMS)

Federiche, José. Alférez de Guardias Españolas,
calificado de masón en la Lista primera de maso-

nes, absolutista, 1821. (AGP, Papeles Reservados

de Fernando VII, t. 55)

Federici, Domingo. Capitán de fragata, 1811-1823;
sirvió en el cuarto regimiento de Marina, pero
estuvo prisionero en Francia durante la Guerra de
la Independencia.

Federici, Francesco (? - Madrid, 11 febrero
1830). Músico italiano que vino a Madrid para
actuar de compositor en la compañía teatral que
dirigía el violinista Ronzi. Se hallaba ya en
Madrid en 1801. La princesa María Antonia logró
que se le nombrase músico de cantar, con 12.000
reales, 2 febrero 1803. El 21 de enero de 1804 ya
era maestro supernumerario de cámara de S. M.
Durante la invasión napoleónica lo pasó mal,
pero volvió a su puesto en la capilla el 29 de junio
de 1814. Compositor de la Real Cámara, 18 ju-
nio 1820; autor de una Cantata para celebrar la
invasión de 1823. Maestro director de la Real
Capilla y «rector» del Colegio de Niños Cantores,
18 febrero 1827. Al morir dejó varias sinfonías,
oberturas, conciertos, música instrumental y reli-
giosa y seis óperas. (Subirá 1950; Arriaza 1823)

Federici, Vicente. Vicecónsul en Castilo Sardo
(Italia), 1800-1822.

Fedriani, José. Actor, que el 16 de febrero de 1813
leyó un soneto en homenaje al héroe Antonio
García, publicado en El Redactor General, 18
febrero 1813. 

Feduche y Sánchez, José. Firma la Represen-

tación dirigida al rey Ntro. señor por el Excmo.

Ayuntamiento de Cádiz, suplicándole el resta-

blecimiento de los padres de la Compañía de

Jesús, Cádiz, 24 octubre 1814.

Feduchi. Cf. Feduchy. 

Feduchy, José Bonifacio. Diputado archivista de
Cádiz, 1810; uno de los ciudadanos que el 17
de agosto de 1810 participó en la elección del
diputado a Cortes por Cádiz. Regidor de la ciudad
(todavía figura en 1819), uno de los nombrados
para revalidar a los médicos. (Riaño de la Iglesia
2004; Diario Mercantil de Cádiz, 21 agosto y 15
octubre 1810)

Feijóo, José. Coronel del regimiento de Lugo de
Milicias Provinciales, 1819-1822.

Feijoo, Lorenzo. Director en España de un centro
de instrucción pública. Un informe policial fran-
cés de junio de 1824 le considera hombre muy
peligroso. Disfruta de la protección de Evaristo
San Miguel. (AN, F7, 11989)
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Feijóo y Marquina, José. Propietario en Orense,
diputado suplente por Galicia a las Cortes de
1822-1823. (Diputados 1822)

Fejada, Félix. Consejero de Guerra y Marina, 16
enero 1810. (AHN, Estado, leg. 5 D, doc. 8)

Felices. Tertulia Patriótica de Murcia, 21 marzo
1821.

Felices, Laureano. Comisario honorario de Gue-
rra, 1815-1823.

Felio, Pascual. Primer actor y director de escena
en el teatro de Barcelona, anuncia en un aviso
teatral que la sesión del 4 de febrero de 1813 será
en su beneficio. (Diario de Barcelona, 3 febrero
1813)

Felipe, carnicero de Purchena. Guerrillero-
bandido que actúa en las Alpujarras y río de
Almanzora. (El Redactor General, 2 enero
1812)

Feliú, Benito. Teniente de rey en Jaca, 1823.

Feliú, José. Presbítero, nombrado elector por el
partido de Denia, 9 febrero 1810. (Gazeta de

Valencia, 16 febrero 1810)

Feliú, Manuel. Brigadier, 1815; mariscal de cam-
po de Ingenieros, 1820-1823; director-subinspec-
tor del mismo, 1823.

Feliú, Ramón (Ceuta, ? - ?). Subteniente de In-
fantería, diputado suplente por el Perú a las
Cortes de Cádiz, elegido en esta ciudad el 20 de
septiembre de 1810, juró el 24. En sus interven-
ciones en las Cortes defendió a los indígenas, y a
América en general, partiendo de posiciones en
las que revelaba influjo de Rousseau. El 30 de
enero de 1811 llegó a atacar a Humboldt, por
creer que denigraba a los indígenas americanos:
en realidad sólo conocía a Humboldt a través de
un artículo de la Edinburgh Review, abril 1810,
traducido en El Español de Blanco White, 30
julio 1810. Fray Servando Teresa de Mier le atri-
buye ser redactor de El Cosmopolita, de Cádiz,
junto con José Mejía Lequerica. A este periódi-
co, también llamado El Político Imparcial, se
atribuyen tendencias carlotistas, pero no se ha

localizado el número 4, al que alude fray Servando.
Diputado por el Perú en las Cortes ordinarias de
1813-1814, elegido en la última junta preparatoria
primer secretario de las mismas. En 1814 escribió
un oficio a los ayuntamientos del Perú, en el que
avisaba la próxima llegada del rey a la península:
con tan feliz suceso terminaría la insurrección de
América (acaso no enviado, porque en mayo
de 1814 lo llevaba consigo). Por el decreto de 15 de
diciembre de 1815 fue condenado a ocho años
en el castillo de Benasque (Diario Gaditano, 17
febrero 1821). Miembro de la Junta Superior
Gubernativa Interina de Aragón, 13 marzo 1820;
ministro de la Gobernación de Ultramar, 1 marzo
1821, pasado inmediatamente a Gobernación de la
Península, donde se hizo famoso por su espíritu
reaccionario (intromisión en las elecciones, etc.),
su choque con el general Copons y otras cosas.
Fue destituido el 8 de enero de 1822, pasando a
ser consejero de Estado. Autor de Ligeras obser-

vaciones sobre el informe de la Comisión de

Cortes acerca de la memoria de la Secretaría

de Gobernación de la Península, Madrid, 1822,
además de esta misma Memoria. (Rieu-Millan
1990; Mier 1990; Gazeta Nacional de Zaragoza

bajo el Gobierno de la Regencia de las Españas,
12 octubre 1813; Gil Novales 1975b; Ramírez
Aledón 1996b)

Feliu, Ramón. Magistrado del Tribunal Supremo,
1821. 

Feliu y Esteva, Salvador. Autor de unas coplas
sobre Napoleón, enviadas a la Junta Central.
(AHN, Estado, leg. 50 A)

Feliu de la Peña, Francisco (San Ginés de
Vilasar, Barcelona, 1801 - Madrid, 2 mayo 1851).
Ingresó en el Ejército como cadete en 1809,
era subteniente en 1811, e hizo en Cataluña la
Guerra de la Independencia. En 1814 pasó a
Cádiz, y en 1816 a Burgos, embarcando al año
siguiente para Costa Rica, en donde fue maestro
de cadetes, y combatió a los insurgentes. Re-
gresó a España en 1821. Fiscal de la Comisión
Militar de Cataluña, 1833; secretario de la Ca-
pitanía General de Barcelona, 1834; secretario
de S. M. con ejercicio; y secretario de la Capitanía
General de Granada, 1837. Este año publicó en
Sevilla Elena y Paulina, novela. Coronel, 1839;
publicó anónimamente Capitanes generales,

Feijóo y Marquina, José
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sus secretarios y el Estado Mayor, Madrid,
1841. Brigadier, 29 julio 1843. Fue también secre-
tario del Ministerio de la Guerra. Siguió publicando
Memoria sobre el cuerpo del Estado Mayor, Bar-
celona, 1843. Redactor de El Fénix, Valencia,
1846-1847. Continuó su labor con Leyenda histó-

rico-política-militar-administrativa del Peñón

de Vélez de la Gomera, Valencia, 1846; La juris-

prudencia militar al alcance de todos, Valencia,
1847; Fundamentos de un nuevo Código Militar,

Barcelona, 1850; Cien notas al escrito de don

Juan Manuel Vasco sobre el cuerpo del Estado

Mayor, Barcelona, 1850 (sobre el mismo tema que
el anterior); y Proyecto de Código Militar, Bar-
celona, 1851. (Molins 1889; Palau y Dulcet 1948 y
1990)

Felíu de la Virgen María, Jacinto. Autor de
Elementos de gramática castellana, ortogra-

fía y caligrafía, con la colección de muestras

de letra bastarda, Palma, 1813; y de Nociones

de composición o de redacción, Barcelona, s. a.
(Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Félix, Hilario. Teniente del nº 1, brigada irlande-
sa, bajo José I, caballero de la Orden Real de
España, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del
27). (Ceballos-Escalera 1997)

Félix, José. Autor de Cosas que acompañan a

un ejército de campaña tan indispensable-

mente como la sombra a los cuerpos que están

expuestos a la acción del sol, enviado a la Junta
Central. (AHN, Estado, leg. 50 A)

Félix, Pedro. Abogado de los Reales Consejos,
vecino de Lérida, que el 14 de mayo de 1810
negoció la rendición de la ciudad (junto con el
brigadier José Baguer). (Gazeta Nacional de

Zaragoza, 24 mayo 1810)

Felix Maurice, Madame de. Quiere establecer una
casa de educación para señoritas en Barcelona. Les
enseñará los principios de leer, aritmética, geo-
grafía, historia, las lenguas francesa y española,
coser, bordar, y «todo lo que compone la educación
francesa, que es la más entendida en todas las
naciones». Si además se quiere enseñanza de
música, dibujo y danza, buscará los maestros, a
cargo de los padres. (Diario de Barcelona, 1 sep-
tiembre 1812)

Félix de San Pelayo, Francisco. Uno de los go-
bernadores, provisores y vicarios generales del
obispado de Palencia, sede vacante, autores de
una Pastoral, Palencia, 15 octubre 1822, publi-
cada en Valladolid, imp. de H. Roldán, 1822, en la
que quieren conciliar la religión con la Cons-
titución. 

Femelle, barón. General jefe de la plana mayor
del primer cuerpo del Ejército de España, ba-
rón del Imperio, autor de la proclama Mora-

dores de la provincia de Toledo, 1808, en la
que avisa su llegada y dice que viene como ami-
go. (AHN, Estado, leg. 40, expte. 247)

Fen. Regidor de Valencia, firmante de la repre-
sentación del Ayuntamiento a las Cortes, 10 abril
1821, para que sean removidos los funcionarios
desafectos al sistema, autorizando para ello a los
jefes políticos y a los capitanes generales, debi-
damente asesorados. El escrito es al mismo tiem-
po una denuncia de Elío. (Diario Gaditano, 22
junio 1821)

Fenoll, José. Regidor constitucional de Alicante.
(El Imparcial, 25 febrero 1813)

Fenollar, Diego. Capellán, liberal en 1820, ayudó
a Torrijos, Romero Alpuente y otros patriotas
presos en la Inquisición de Murcia, según él mis-
mo dice en carta al Duende liberal de 13 de
febrero de 1837. Delató la supuesta conspiración
de noviembre de 1836, por lo que se le dio una
plaza de 8.000 reales en el Hospicio de Madrid.
Pretende haber delatado la conspiración, pero
no a las personas. 

Fenollet y Crespi de Valldaura, Pacual Vicente

de, X conde de Olocau, V marqués de Llanera,

grande de España (? - Valencia, 5 enero 1871).
Sucedió en 1803 a su padre el brigadier Diego de
Fenollet. Murió sin hijos. (Santa Cruz 1944)

Feo, el. Cf. Úbeda.

Ferandiere, Fernando (Zamora, ? - ?). Músico,
acaso de origen portugués, que vivió muchos
años en Madrid. Autor de Prontuario músico o

arte de tocar el violín, Málaga, 1775, otra edi-
ción, 1791; Arte de tocar la guitarra española

por música, Madrid, 1799, 2ª edición, 1816. Sus
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tonadillas se remontan a 1778. En Madrid anun-
ció el 6 de septiembre de 1799 la obra instrumen-
tal para guitarra, violín, flauta y fagot, Ensayo de

la naturaleza. Como guitarrista brilló en Madrid
hacia 1800. La Biblioteca Municipal de Madrid con-
serva los manuscritos de algunas tobadillas y la
música de dos comedias, El rico avariento y
Triunfar una mujer. En 1816 se presenta como
profesor de música en la corte. (Palau y Dulcet
1948 y 1990; Saldoni 1868; Subirá 1930)

Feraud, Jerónimo. Contador de ejército honora-
rio, 1810-1823.

Ferdut. Comandante de la tropa francesa en
Santander, marzo 1809. (Gazeta de Santander,
23 marzo 1809)

Feria, marqués de. Gentilhombre de cámara,
acompañó a Fernando VII en su viaje a Bayona,
1808. En un despacho del 30 de abril de 1809, cons-
ta su paso por Bayona, camino de España, para
no ser considerado emigrado por los franceses,
lo que implicaba la confiscación de sus bienes.
Gran cruz de Isabel la Católica, 1815. Figura hasta
1819. (Azanza 1957; Diario de Barcelona, 4 ju-
lio 1809)

Feria, Matías José de. Canónigo de la iglesia
de Oaxaca (México), diciembre de 1820. (El

Universal Observador Español, 14 diciembre
1820)

Fermín, Luis. Cf. Louis, Claude.

Fermín Pérez, Antonio. Teniente coronel, gra-
duado de coronel, que al frente del primer y ter-
cer batallón del regimiento de Jaén intervino en
la defensa de Sepúlveda el 28 de noviembre de
1808, a las órdenes del mariscal de campo Benito
San Juan. (Gazeta Extraordinaria de Madrid,
30 noviembre 1808)

Fermoso, José. Juez de primera instancia de
Carballino (Orense), 1823.

Fernán Núñez, VII conde y I duque de. Cf.
Gutiérrez de los Ríos y Sarmiento, Carlos José. 

Fernand, Simón Francisco. Vecino de Arcos de la
Frontera (Cádiz). En marzo de 1809 dirigió a

S. M. un papel en el que daba cuenta de las per-
sonas que perturban la quietud pública de la ciu-
dad. (AHN, Estado, leg. 29 F, doc. 127)

Fernanda, Tomás. Cabo de Rentas, empleado por
los franceses, a los que se presentó como cabo
de Caballería desertor. Hecho prisionero el 25 de
junio de 1812 por Manuel Latre, en su asalto a la
ciudad de Teruel. (Gazeta de Aragón, 18 julio
1812)

Fernández. Sargento del regimiento de Asturias,
que pronunció un discurso en la Tertulia Pa-
triótica de Zaragoza el 21 de diciembre de 1821,
que se publicó. (Gil Novales 1975b)

Fernández. Tertulia Patriótica de Regina, Sevilla,
12 octubre 1822. Habló con motivo de la visita de
Riego. (Gil Novales 1975b)

Fernández. Capitán. Sociedad Patriótica de Palma,
14 junio 1820.

Fernández. Uno de los firmantes de la carta diri-
gida a Isidoro de Antillón, Cádiz, 5 noviembre
1813, en la que protestan por el atentado de que
fue objeto. (El Redactor General, 15 noviembre
1813)

Fernández, alias Pastor. Jefe de partida que ope-
raba en el País Vasco durante la guerra realista.
(Guiard 1905)

Fernández, Agapito Joaquín. Profesor de cirugía
médica y alumno de la Escuela Especial de Curar,
uno de los comisionados del pueblo que el 19 de
febrero de 1823 piden que Fernando VII sea sus-
tituido por una regencia. (Gil Novales 1975b)

Fernández, Agustín Severiano. Miembro de la
Milicia Nacional, autor de Viaje a Cádiz de un

miliciano nacional en 1823, Madrid, 1835. 

Fernández, Alejandro. Capitán. Jefe guerrillero
de la partida de dependientes montados, que
actuó en La Mancha (Diario de Badajoz, 13 julio
1810). Se encargó de llevar la correspondencia
recibida en Badajoz para La Mancha y otros pun-
tos (Diario de Badajoz, 4 junio 1810). Junto
con Rico llevó cinco correspondencias desde
Badajoz a La Mancha, «burlando la vigilancia del

Feraud, Jerónimo
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enemigo, y sosteniendo el espíritu nacional»
(Diario de Badajoz, 15 julio 1810). Su segundo,
Pedro Velasco, se pasó a los franceses. (Diario

Mercantil de Cádiz, 28 septiembre 1811)

Fernández, Andrés. Abogado de Santiago, autor
de una representación enviada a las Cortes, para
que no se aplique en Galicia, por razones de su-
pervivencia, la contribución extraordinaria de
guerra; publicada como artículo, Santiago, 11 fe-
brero 1812, en El Redactor General, 7 marzo
1812. (El Redactor General, cit.)

Fernández, Andrés Avelino. Intendente interino
de Valladolid con los franceses, 28 octubre - 7
diciembre 1812. (Sánchez Fernández 2001)

Fernández, Anselmo Antonio. Cura párroco, di-
putado suplente por Guadalajara, 1820-1822.
(Lista Diputados 1820; Lista Diputados 1820 y
1821)

Fernández, Antonio (?, h. 1767 - Madrid, 16 fe-
brero 1809). Asturiano, soltero, preso por los
franceses el 11 de enero, acusado de robo, y sen-
tenciado a la pena de horca. (Morales Sánchez
1870)

Fernández, Antonio. Administrador de Bienes
Nacionales en Alagón (Zaragoza), con los france-
ses. Al entrar Antonio Hernández el 16-17 de no-
viembre de 1811, le entregó 53 duros. (Gazeta

Extraordinaria de la Junta Superior del Rei-

no de Valencia, 4 diciembre 1811)

Fernández, Antonio. Sargento primero de Arti-
llería, ascendido a subteniente por su labor en el
primer sitio de Zaragoza, especialmente el 4 de
agosto de 1808. (La Sala Valdés 1908)

Fernández, Antonio. Abogado del Colegio de Cá-
ceres; vocal de la Junta de Badajoz, 1808; fiscal
togado de la Audiencia de Extremadura, pasado
después a la Chancillería de Granada. (Rincón
1926)

Fernández, Antonio. Ingeniero militar destinado en
Cataluña. En febrero de 1795 pasa a Menorca debi-
do a su estado de salud. Vuelve a Barcelona, diciem-
bre 1798, como ingeniero extraordinario; capitán
primero, julio 1800. Enviado a América, realiza

trabajos de fortificación en Montevideo, 1803.
Coronel de Ingenieros, 1819-1823. (Capel 1983)

Fernández, fray Antonio. Agustino calzado,
autor de El pueblo gallego en el tribunal de la

Inquisición, La Coruña, oficina del Exacto Co-
rreo, 1812, que no es el folleto del mismo título
de autor desconocido publicado en La Coruña,
Antonio Rodríguez, 1812 (éste, y no el anterior,
fue condenado por decreto de la Inquisición de
22 de julio de 1815). (Carbonero 1873)

Fernández, Antonio. Impresor, responsable del
nº 93, 1 junio 1821, de El Constitucional, Co-

rreo General de Madrid. El 6 de junio de 1821
es uno de los que protestan por la retención
de una hora que sufrió Anastasio Lescura.
Impresor del Correo de la tarde, abril 1822,
llamado a partir del 3 de junio de 1822 El Telé-

grafo. Si es el mismo, sigue siendo impresor en
Madrid en 1824-1825. Uno de los detenidos en
1831 por derivaciones de la causa de Miyar.
(Gil Novales 1975b; Colección Causas 1865, V,
p. 284)

Fernández, Antonio. Impresor de Zaragoza,
1822. Puede ser el mismo que el anterior.

Fernández, Antonio. Médico, cirujano de familia
y pensionado de mérito de S. M. Autor de
Observaciones hechas con el uso del azogue

y sus preparaciones en la curación de las

calenturas intermitentes, Madrid, 1804; Refle-

xiones sobre las calenturas remitentes e inter-

mitentes, Madrid, 1805, traductor de François
Joseph Victor Bronssais, Lecciones sobre las flag-

masias gástricas, Madrid, 1826. (Palau y Dulcet
1948 y 1990; cat. 50 Hesperia, 1998; Gazeta de

Madrid, 19 febrero 1809)

Fernández, Antonio Alonso. Comisario honora-
rio de Guerra, 1819-1823.

Fernández, Baltasar. Conjuntamente con Euge-
nio Pérez presentó en abril de 1809 una delación
contra el canónigo Manuel Ibarrola. (AHN, Estado,
leg. 29 G, doc. 210)

Fernández, Bartolomé. Juez de primera instan-
cia de Villahoz (Burgos), 1821-1823 (interino en
1821).
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Fernández, Bartolomé. Presbítero secularizado.
Tertulia Patriótica de Sevilla, 2 septiembre 1821. Ter-
tulia Patriótica de Regina, 13 noviembre 1822.
Detenido a comienzos de 1822 por providencia del
juez José Barragán y Carballar. Cuando el 18 de
julio de 1822 pronunció la oración fúnebre por los
caídos el 7 de julio en Madrid, se le llama «el per-
seguido patriota». (Gil Novales 1975b)

Fernández, Basilio. Ex religioso escolapio, afrance-
sado, nombrado profesor de sintaxis y propiedad
de la lengua latina en el Colegio de San Antonio, de
Madrid, creado el 17 de octubre de 1809 en las
Escuelas Pías. (Gazeta de Valencia, 19 diciembre
1809)

Fernández, Benito (? - Madrid, 14 junio 1809).
Junto con Isidro Fernández, acaso su hermano,
proporcionó disfraces a varios soldados del déci-
mo regimiento de Infantería, para que pudiesen
desertar, por lo que fueron apresados por los
franceses el 29 de mayo de 1809, y ejecutados.
(Morales Sánchez 1870)

Fernández, Bernabé. Agregado de las secretarías
del Consejo, por lo tocante a Gracia y Justicia,
Propuestas y Gobernación, 1821-1823.

Fernández, Bernardo. Miembro del Batallón Sa-
grado, que se formó el 1 de julio de 1822. Firmante
de un certificado, suscrito por los individuos de
dicho batallón, Madrid, 25 octubre 1822, en favor
de la conducta observada por Félix Mejía y Benigno
Morales, con las armas en la mano en defensa de la
libertad, en los días decisivos de julio, contra la insu-
rrección de los guardias. (El Zurriago, nº 74, 1822)

Fernández, Bonifacio. La Junta de Molina de Ara-
gón pide el 15 de junio de 1810 que sea traído pre-
so a Molina, por haber rehuido prestar servicio en
el batallón local, y haberse marchado a Sevilla 
y Cádiz sin misión alguna. (Arenas López 1913)

Fernández, Bonifacio. Teniente graduado, gober-
nador de la Palma (Galicia), 1820-1841; capitán,
gobernador del castillo de San Antón de La
Coruña, 1842-1843; comandante en Monterrey
(Galicia), 1844-1848.

Fernández, Casto (Navalcarnero, h. 1799 - Ma-
drid, 17 julio 1834). Sacerdote jesuita, ingresado

en la Compañía en 1817, profesor de filosofía y
matemáticas en el Colegio Imperial y en el Se-
minario de Nobles, del que fue vicerrector. Fue
también rector del Colegio jesuita de Sevilla y
director del Seminario y Colegio de Valencia, has-
ta 1832, año en que fue destinado a Madrid. Mu-
rió asesinado en la célebre matanza de Madrid.
(Salvador 1991; Fernández 1945)

Fernández, Celestino. Cabo del destacamento en
Bilbao del regimiento Imperial Alejandro, a fina-
les de 1821. (Guiard 1905)

Fernández, Claudio. Reunión Patriótica de Sevi-
lla, 30 junio 1820.

Fernández, Claudio. Oficial de la Secretaría de
Hacienda, 1823.

Fernández, Cristóbal. Profesor de Medicina en
Madrid, de donde salió en 1809. (AHN, Estado,
leg. 49 B)

Fernández, Domingo. Alcalde mayor de San-
tisteban del Puerto (Jaén), 1817-1820.

Fernández, Esteban. Alcalde constitucional de
Cádiz, destituido por real orden de 18 de febrero
de 1823. (Gil Novales 1975b)

Fernández, Faustino. Cura de Brihuega, asesor
del Empecinado en 1811. (Arenas López 1913)

Fernández, Fernando. Faccioso preso con Gre-
gorio Morales y otros, 1820-1821. (Gazeta de

Madrid, 1 marzo 1822)

Fernández, Francisco. Escribano, prepósito de
San Felipe, regidor, vocal de la Junta Suprema
de la villa y señorío de Molina, nombrado el 28
de septiembre de 1808 para una comisión
encargada de inspeccionar, registrar y en su
caso prender a cuantos forasteros se acercasen
a la villa (Arenas López 1913). Firmante de un
oficio a la de Valencia, 17 marzo 1809, sobre la
llegada de los enemigos a Maranchón, a cinco
leguas de Molina (AHN, Estado, leg. 15;
Gazeta de Valencia, 24 marzo 1809). Cuando
los franceses entraron en Molina se refugió en
Vindel, villa de Priego (Cuenca), y en
Fuentescusa, Beteta, etc. Actuó de juez de las
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causas de infidencia, persiguiendo a muchos ciu-
dadanos bajo la acusación de colaboración con el
enemigo; su secretario fue el escribano Sanz
Téllez. Juntos no respetaron jamás los derechos de
sus víctimas, ni cumplieron con lo que prescribían
las leyes. Los regidores de Molina el 28 de octubre
de 1810 pidieron a Fernández que entregase la
vara de la justicia, a lo que se negó. Los regidores
entonces nombraron un abogado, Antonio
Hernández, y el juez a otro, Luis Ruiz; ambos con-
vinieron en que debía cesar en el cargo. No lo
hizo, sino que persiguió también a Antonio
Hernández. Actuó en las causas de José Martínez
Tejada, Pascual del Moral, Ramón García Celada,
Juan Vicente Sanz, Juan de las Heras Cuerda,
Miguel García Abillón, Antonio Hernández, Juan
Manuel Gutiérrez, Francisco Navío, Juan Vicente
del Castillo Cunza, Blas Fernández Hermosilla,
Juan Vicente del Castillo Mendoza, Julián Palacios,
Juan Lázaro y Justo Rufino Martínez. También en
las causas de Ramona, Dolores y Manuela Be-
navides, Josefa Romero, Ramona y Cristina Gaitán,
Juana, Vicenta y Jacinta Toledo y Cebollada, Josefa
Cebollada, Cecilia Malo Garcés, Juan Antonio
Lázaro, Manuel Ibáñez y su mujer Eulalia Herrera,
Manuel Gallego y José Morón. (Arenas López
1913)

Fernández, Francisco. Extranjero detenido en
Sevilla el 3 de noviembre de 1809, que tan pron-
to dijo ser francés como italiano u holandés y lla-
marse también Antonio Carriere. Se le considera
peligrosísimo. Registrado, se le encontraron ob-
jetos personales, un pasaporte y un libro de me-
moria y monedas españolas y francesas. Dijo que
era italiano con largos años de residencia en
Francia, ejerciendo su profesión de sombrerero
en Marsella y Burdeos. En agosto de 1809 vino a
España a servir en el ejército español, pero lo
prendieron entre Madrid y Cartagena, lo llevaron
a La Carolina y Málaga, en donde estuvo un mes
y de donde se escapó, y siguió buscando su ejér-
cito, hasta que fue detenido de nuevo en Sevilla.
(AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 254)

Fernández, Francisco. Alcalde mayor de Pur-
chena (Almería), 1817-1820; juez de primera
instancia del mismo, 1821. 

Fernández, Francisco. Subteniente del regimien-
to de Fernando VII, antes Guías, a las órdenes de

Riego en enero-marzo de 1820. (Fernández San
Miguel 1820)

Fernández, Francisco. El tribunal del Consulado
de Cádiz no le permite trabajar, junto con otros,
en los muelles de las puertas de Sevilla y San
Carlos en Cádiz, 15 octubre 1813. (El Redactor

General, 12 diciembre 1813)

Fernández, Francisco Javier (Zafra, Badajoz,
h. 1759 - ?). Cadete en el Colegio de Artillería de
Segovia, 13 octubre 1774. Participó en la guerra
de 1793 contra la República Francesa, y después
en la Guerra de la Independencia, llegando a ser
brigadier el 11 de agosto de 1808. Comandante
general de Peñíscola, 1814, a raíz de la rendición de
la fortaleza por los franceses. Mariscal de campo,
30 mayo 1815. A partir del 4 de noviembre de 1816
estuvo de cuartel en el ejército de Castilla la Nue-
va, con residencia en Madrid. Gran cruz de San
Hermenegildo, 1817. El 11 de marzo de 1822 fue
nombrado comandante militar de Bilbao. Renunció
el 9 de agosto, quedando de cuartel. El 26 de mayo
de 1823 se trasladó a Logroño, y se presentó al viz-
conde Obert, comandante de la cuarta división
francesa, pasando a continuación a Vitoria para
recibir órdenes del nuevo capitán general Manuel
Llauder. Fue purificado en primera instancia el 18
de agosto de 1826. El 1 de marzo de 1828 se le tras-
ladó el cuartel a Barcelona, hasta que el 1 de octu-
bre de 1829 fue nombrado gobernador de Madrid y
segundo cabo de Castilla la Nueva el 22 de junio de
1830. Teniente general, 25 noviembre 1830. Poseía
también la gran cruz de San Fernando. (AGMS;
Diario Crítico General de Sevilla, 18 enero 1814)

Fernández, Francisco de Paula. Asesor de gue-
rra, comisionado por el marqués de Villel para
que investigue todo lo relativo a los franceses
avecindados en Cádiz. Dimite en 1809, alegando
que mucha gente le buscaba para insultarle y
atropellarle. (AHN, Estado, leg. 31 C, doc. 43)

Fernández, Gerónimo (? - Cartagena, 21 sep-
tiembre 1824). Capitán del Estado Mayor, fusila-
do por la espalda por supuesta conspiración
liberal. (Ameller 1853, II, p. 447)

Fernández, Gregorio. Mayor general de Caballería,
que tomó el mando de Tebas, en la serranía de
Ronda, 17 marzo 1810, por orden de Francisco
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González Peinado (Gazeta Extraordinaria de la

Regencia, 23 marzo 1810). Atacó Arcos el 27 de
enero de 1811 al frente del escuadrón de Ubrique,
dentro de la primera división del Cuarto Ejérci-
to. (Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 1 marzo 1811)

Fernández, Gregorio. Procurador síndico perso-
nero del Ayuntamiento de Zamora, 1808; vocal
de la primera junta de la ciudad, 2 junio 1808.
(Gras 1913)

Fernández, Gregorio. Sociedad Patriótica de
Cáceres, 28 junio 1820.

Fernández, Isidro (? - Madrid, 14 junio 1809).
Junto con Benito Fernández, acaso su hermano,
proporcionó disfraces a varios soldados del déci-
mo regimiento de Infantería, para que pudiesen
desertar, por lo que fueron apresados por los
franceses el 29 de mayo de 1809, y ejecutados.
(Morales Sánchez 1870)

Fernández, Jerónimo. Contador de ejército,
1810-1819. 

Fernández, Joaquín. Encargado por Palafox para
organizar la defensa de los puertos de Bielsa y de
Plan (Huesca), creó dos compañías, una de ellas
la de Alquézar, mandó puntualmente informes al
capitán general en junio de 1808, pero parece
que no fueron tan buenas sus relaciones con
otras autoridades militares. (Arcarazo 1994)

Fernández, Joaquín. Segundo comandante coro-
nel, teniente coronel del cuerpo de Artillería,
1819; comandante de Artillería en Mallorca,
1820-1822; vicepresidente primero de la Sociedad
Patriótica de Mallorca, 19-20 mayo 1820; coman-
dante de Artillería en Ceuta, 1823-1827.

Fernández, Joaquín. Sociedad Patriótica La
Fontana de Oro, 3 junio 1821.

Fernández, Joaquín. Presbítero, mayordomo de
la fábrica de la parroquia de San Mateo, Tarifa.
Se niega a entregar al Crédito Público los pro-
ductos de un beneficio, que estaban en depósito,
1821-1822, lo que provoca una consulta al Consejo
de Estado, 12 enero 1822. (AHN, Estado, leg. 112,
doc. 15)

Fernández, Joaquín Manuel. Cf. Fernández
Cruzado, Joaquín Manuel.

Fernández, José. Sacerdote, que usó el seudóni-
mo de Vicente Ibáñez de Aoiz, según Palau.
Comisionado para la recogida de donativos en
Zaragoza, junio 1808. (Palau y Dulcet 1948 y
1990; Gazeta de Zaragoza, 14 junio 1808)

Fernández, José. Sustituto fiscal de la Audiencia
de Asturias desde octubre de 1807, oidor de la
misma bajo la ocupación francesa. (Fugier 1931)

Fernández, José. Catedrático y bibliotecario del
Colegio de Cirugía de Burgos, 1817-1818. 

Fernández, José (Calañas, Huelva, h. 1801 - Ma-
drid, 17 julio 1834). Sacerdote jesuita, con ingre-
so en la Compañía en 1819, enseñó rudimentos
de gramática a los niños en Sevilla y Madrid.
Coadjutor espiritual del Colegio Imperial. Fue
asesinado en la célebre matanza de frailes de
Madrid. Se cuenta que una mujer le sacó los
sesos, los frio y se los comió en una taberna.
Cuesta trabajo creer estas historias. Fue llevado
al cementerio con los que ese día fallecieron del
cólera. (Salvador 1991)

Fernández, José. Impresor de Málaga, reducido a
prisión por haber compuesto el folleto Ballesteros,
de Pedro Muñoz Arroyo, y puesto en libertad, con
devolución del original, y sin que la prisión
sufrida pudiese perjudicar a su reputación, por
la Audiencia de Sevilla, el 26 de octubre de 1813.
(Redactor General de España, 3 diciembre
1813)

Fernández, José. Maestro guarnicionero, que dio
para las urgencias del día un vale de 150 pesos 
y 2.000 reales de vellón en metálico. Puesto como
rasgo patriótico. (Diario Mercantil de Cádiz,
7 abril 1810, que lo toma del Diario de Badajoz,
del 29 de marzo)

Fernández, José. Sacerdote franciscano, teólogo
consultor de la Real Orden de Carlos III, 1817-
1827 (ausente este último año).

Fernández, José. Coronel, comandante del re-
gimiento del Infante, 4 de Caballería de línea,
1819-1821.
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Fernández, José. Teniente coronel, sargento
mayor del cuerpo de Inválidos Hábiles en San-
lúcar de Barrameda (Cádiz), 1819-1829.

Fernández, José. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821.

Fernández, José. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821 (diferente).

Fernández, José. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821 (diferente).

Fernández, José. Tertulia Patriótica de Cazalla,
1822.

Fernández, José. Administrador general cesante
de Rentas Generales de Salamanca. En diciem-
bre de 1820 es nombrado interventor mayor de
los resguardos de Santander. (El Universal Ob-

servador Español, 7 enero 1821)

Fernández, José Antonio. Dirige desde San
Fernando un artículo al Diario gaditano, 30
agosto 1821, anunciando haber resuelto la cua-
dratura del círculo. El Espectador, Madrid, 22
septiembre 1821, comenta que es un error por-
que el punto es indivisible y la línea no tiene
extensión. (Gil Novales 1975b; Diario Gaditano,
cit.; El Espectador, cit.)

Fernández, José María. Sargento segundo del
regimiento de Asturias. Tertulia Patriótica de
Zaragoza, 21 diciembre 1821, en la que pronun-
ció un discurso titulado Discurso ilusorio, Za-
ragoza, s. a. 

Fernández, José Ramón. Seminarista jefe de sala
del Seminario de Nobles de Vergara, que junto
con otros tres ganó el premio extraordinario de
instrucción religiosa, en los exámenes de los días
7, 8 y 9 de julio, 1808. Los cuatro, repartiéndose
el trabajo por etapas, hablaron del origen y pro-
gresos de la religión, desde el origen del mundo
hasta la venida del Espíritu Santo, y estableci-
miento del cristianismo en medio de las persecu-
ciones. (Gazeta de Madrid, 25 julio 1808)

Fernández, José Rosendo. Comerciante en Lugo,
que el 10 de agosto de 1822 escribe a Jacobo
María Parga en relación con Maclure. Muerto

durante el Trienio por su significación realista.
(Gil Novales 1979; Denis 1824)

Fernández, Juan. Oficial auxiliar de la Dirección
General de la Lotería, que se presentó en Cádiz,
fugado de Madrid. (Diario Mercantil de Cádiz,
27 junio 1812)

Fernández, Juan. Faccioso preso con Gregorio
Morales y otros, 1820-1821. (Gazeta de Madrid,
1 marzo 1822)

Fernández, Juan. Vecino de Oya (Pontevedra),
llevado a la cárcel por los frailes bernardos, con
grillos y cadenas, por estar a favor del decreto
de 6 de agosto de 1811 de abolición de los seño-
ríos. (S. L. en El Redactor General, 27 octubre
1812)

Fernández, Juan Antonio. Capitán de Infantería,
refugiado en Inglaterra, suscribe la carta colecti-
va a Canning, 1 julio 1827. En enero de 1829
consta su residencia en Jersey, y que percibía una
libra y doce chelines del Comité de Ayuda. (SUL,
Wellington Papers; PRO, Londres)

Fernández, Juan Francisco. Comisario ordena-
dor ya jubilado en 1820-1823.

Fernández, Juan Francisco. Teniente del regi-
miento de Asturias, a las órdenes de Riego en ene-
ro-marzo de 1820. (Fernández San Miguel 1820)

Fernández, Juan Manuel. Capitán del regimiento
de Cataluña, autor de Contestación al III diálo-

go del llamado Constitucional acérrimo, ofi-

cial del extinguido batallón de la Lealtad Don

Ricardo de Sierra, Sanlúcar de Barrameda,
1820. Tertulia Patriótica de Sevilla, 31 octubre
1821. 

Fernández, Juan Nepomuceno. Vicepresidente
de la Real Academia de Sagrados Cánones, 1820.

Fernández, Juan Nepomuceno. Catedrático ho-
norario y ayudante del laboratorio químico del
Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz, socio de
su sociedad económica, 17 enero 1828 (Acta
1830b). De 1829 a 1831 sustituyó interinamente
en la cátedra de Física, cuyo titular era José
María López. Llegó a ser director del cuerpo de
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Sanidad de la Armada. (Rodríguez Ballesteros
2004; Acta 1830b)

Fernández, Juana (Madrid, h. 1783 - ?). Viuda
que se dedica a la mendicidad. Acusada de haber
ocultado y llevado a vender un lío de ropa que le
fue entregado para llevarla al río; es sentenciada
en febrero de 1821 por el juzgado de Ángel
Fernández de los Ríos a un año de galera por vía
de corrección y al pago de las costas. (El

Universal Observador Español, 15 marzo
1821)

Fernández, Julián. Impresor responsable de los
números 5 y 10 de El Patriota Español, Madrid,
1822, absuelto por el primero, y condenado a dos
años de prisión, pérdida de empleos y honores 
y en costas, por el segundo. Este segundo versa-
ba sobre la Sociedad Landaburiana, y fue califi-
cado de sedicioso por nueve de los doce jueces
de hecho. (Gil Novales 1975b)

Fernández, Julián. Teniente del regimiento de
Asturias, a las órdenes de Riego en enero-marzo
de 1820. (Fernández San Miguel 1820)

Fernández, Lorenzo. Comandante del regimiento
de Santiago, 11 de Caballería de línea, de 1815-
1820.

Fernández, Lucas. Apostado, que desde Villar de
Cobeta, 29 mayo 1811, comunica a Juan Carras-
cosa, contador principal de Guadalajara, que la
víspera entró en Molina la división española de
José de San Martín, con 2.000 infantes y 200 ca-
ballos. (Gazeta de la Junta-Congreso del Rei-

no de Valencia, 7 junio 1811)

Fernández, Luis. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821.

Fernández, Luis. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821 (diferente).

Fernández, Luis (? - Astorga, 18 junio 1812).
Vecino de Brimeda (León), que hizo preso a un
soldado francés que se pasaba a nuestras líneas,
y lo arcabuceó, recibiendo por ello sesenta pese-
tas. El general Portago lo castigó a ser pasa-
do por las armas. (Correo de La Coruña, citado
por El Redactor General, 6 julio 1812)

Fernández, Manuel. Seminarista mayor del
Seminario de Nobles de Vergara, que junto con
otros tres ganó el premio extraordinario de ins-
trucción religiosa, en los exámenes de los días 7,
8 y 9 de julio, 1808. Los cuatro, repartiéndose el
trabajo por etapas, hablaron del origen y progre-
sos de la religión, desde el origen del mundo has-
ta la venida del Espíritu Santo, y establecimiento
del cristianismo en medio de las persecuciones.
(Gazeta de Madrid, 25 julio 1808)

Fernández, fray Manuel. Pide autorización para
organizar una partida de guerrilleros con cien o
más religiosos en la Guerra de la Independencia.
Si es el mismo, era franciscano, 1809, y predica-
dor apostólico de Propaganda Fide. (Arzadun
1910; AHN, Estado, leg. 32, doc. 153)

Fernández, Manuel. Diputado de Abastos, que se
hallaba presente cuando Ventura Marquina fue
inducido a firmar a favor de la Inquisición, abril o
mayo de 1812. (El Redactor General, 2 junio 1812)

Fernández, Manuel. Coronel, comandante del
regimiento de la Corona, 8 de Infantería de
línea, 1819-1820. Coronel, teniente coronel del
regimiento de la Reina, 3 de Infantería de línea,
1822. El 17 de agosto de 1823 Espoz y Mina le
nombra primer jefe de la Legión Extranjera, con
Pacciarotti de segundo. Es éste probablemente
el autor de una proclama (hoja suelta) que
empieza: «Ciudadanos. Es llegado ya el momen-
to en que el heroico pueblo español», Cardona,
1823. (Coroleu 1916; Philadelphia Rare Books,
List 181, 1996, dice que es una proclama contra
el ejército napoleónico. No lo parece, dada la
fecha)

Fernández, Manuel. Faccioso preso con Gregorio
Morales y otros, 1820-1821. (Gazeta de Madrid,
1 marzo 1822)

Fernández, Manuel María. Comerciante, procu-
rador síndico de Cádiz, tesorero de la Casa de
Consolidación de Vales, 1809; miembro de la
Sociedad Económica de Cádiz, 17 marzo 1817;
uno de los autores del Expuesto que los procu-

radores síndicos presentaron al Excmo.

Ayuntamiento de la ciudad de Cádiz en

Cabildo de 13 mayo 1820, Cádiz, 1820. Nom-
brado de nuevo el 18 de febrero de 1823. Vocal

Fernández, Juana

1044



secretario de la Junta de Dirección y Admi-
nistración del Hospital de San Juan de Dios, en
Cádiz, según su comunicado fechado en la ciu-
dad, 25 enero 1821, en Diario Gaditano, 1
febrero 1821. Secretario primero de la comisión,
que en representación del pueblo, pedía seguri-
dad frente a los manejos de los serviles, y fue
recibida por el Ayuntamiento de Cádiz el 21 de
febrero de 1821 (Diario Gaditano, 23 febrero
1821). En 1830 consta que se halla ausente.
(AHN, Estado, leg. 30 E, doc. 225; Gil Novales
1975b; Acta 1830b)

Fernández, Manuel Vicente. Auditor de Guerra
de Extremadura, 1810-1822.

Fernández, Mariano. La Junta de Molina de Ara-
gón pide el 15 de junio de 1810 que sea traído
preso a Molina, por haber rehuido prestar servi-
cio en el batallón local, y haberse marchado tras
el marqués de Villel. (Arenas López 1913)

Fernández, Miguel. Comisionado por el Ayunta-
miento de Ávila en julio de 1812 para felicitar 
a Wellington y a Carlos de España por sus victo-
rias. (Sánchez Albornoz 1911)

Fernández, Nazario. Entrega a El Conciso mil
reales en beneficio del Hospital Militar de San
Carlos. (El Conciso, 26 abril 1811)

Fernández, Pablo. Presbítero secularizado, fir-
mante de la Contestación a los oficios que el

abad y cabildo de Osuna dirigió en 26 de

junio a cuatro eclesiásticos secularizados,

que en clase de acompañantes y en unión con

los Sres. curas quedaron asignados por la

autoridad civil y eclesiástica de esta villa,

para explicar el Evangelio y la Constitución,

en las iglesias de los cuatro conventos supri-

midos de San Agustín, la Victoria, Con-

solación y la Merced, Écija, imp. de D. Joaquín
Chaves, 1821. Su argumentación se basa en el
Derecho Canónico y en la Constitución, mientras
que el abad pretende conservar un beneficio,
al que al parecer no tiene derecho.

Fernández, Pedro. Dependiente y cabo del res-
guardo en la Barcelona ocupada. Se le formó cau-
sa el 9 de junio de 1814. (Estafeta Diaria de

Barcelona, 11 junio 1814)

Fernández, Pedro Nolasco. Comisario honorario
de Guerra, 1815-1823; Sociedad Patriótica de
Amantes del Orden de Constitucional, Madrid,
7 junio 1820.

Fernández, Pío. Sociedad Patriótica de Logroño,
16 abril 1820.

Fernández, Plácido. Diputado suplente a Cortes
por Toledo en 1820. (El Universal Observador

Español, 23 mayo 1820)

Fernández, R. M. Envía al Diario Mercantil de

Cádiz el parte oficial, firmado por Gayoso, de la
defensa del castillo de Paimogo, en el condado de
Niebla, el 29 de agosto de 1811. (Diario Mercantil

de Cádiz, 21 septiembre 1811)

Fernández, Rafael. Miembro de la Milicia Na-
cional Voluntaria de Bilbao que formó parte de
una columna volante, mandada por el coronel
Pablo, que se enfrentó el 24 de abril de 1821 con
los realistas alaveses al mando del escribano
Piñedo. (Guiard 1905)

Fernández, Ramón. Personaje real, al que duran-
te mucho tiempo se creyó seudónimo de Pedro
Estala. 

Fernández, Ramón. Fugado de Madrid, llegó a
Cádiz. (Diario Mercantil de Cádiz, 10 enero
1812)

Fernández, Rufo. Miembro del Ayuntamiento
Constitucional de Fuente Sauco (Salamanca),
que el 17 de octubre de 1820 envió una repre-
sentación de reconocimiento a las Cortes. (El

Universal Observador Español, 26 octubre
1820)

Fernández, Santiago. Secretario de la diputación
de Madrid de las Sociedades Económicas de
Segovia y Toledo, 1819-1820.

Fernández, Santos. Cura de Ojos Albos (Ávila),
cuñado de Gregorio Morales. El 28 de octubre de
1820 se entrevistó con el rey en El Escorial, a fin
de pedir su permiso para la insurrección de Mo-
rales, rápidamente concedida. A la vuelta de la
entrevista fue reconocido y detenido, ya que el
caballo que llevaba había sido robado de las
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caballerizas del regimiento de Talavera. (Flores
del Manzano 2002)

Fernández, Sebastián. Cf. Fernández de Leceta,
Sebastián.

Fernández, Sinforosa. Autora de «Carta de una
devota gallega a su sobrino, residente en Cádiz»,
en la que le expresa su dolor por los sufrimientos
que pasó en América, le dice que por nuestros
pecados Dios permite actuar a los malos, que son
los insurgentes de América y los liberales de
España. Pero como tenemos tanto derecho a
África como a América, bastará nombrar virrey
de África a Pablo Morillo, y él conquistará rápida-
mente este vasto continente (Diario Gaditano,
21 mayo 1821). Seguramente no es un personaje
real, de carne y hueso, sino una figura inven-
tada.

Fernández, Tomás. Comandante guerrillero, que
junto con Pedro Fernández de la Muela (de la par-
tida de Francisco Sánchez), y con Nicasio López
Cierzo (de la de Manuel Hernández el Abuelo), el
11 de junio de 1811 atacaron a los franceses en
Consuegra. Envían el parte consiguiente, en el
que llaman apóstatas a sus enemigos. Por no
saber firmar Tomás Fernández lo hizo por él José
de Mora Cachorro. (Gazeta de la Junta Su-

perior del Reino de Valencia, 19 julio 1811)

Fernández, Tomás. En 1820 remitió a las Cortes
una Memoria político-eclesiástica sobre los

derechos adventicios del Papa, y los esencia-

les de los obispos, y de las dispensas de Roma.

(El Universal Observador Español, 18 sep-
tiembre 1820)

Fernández, Tomás. Subteniente del regimiento
de Sevilla, a las órdenes de Riego en enero-mar-
zo de 1820. Reunión Patriótica de Sevilla, 30 marzo
1820. (Fernández San Miguel 1820)

Fernández, Vicente. Aguador que figura entre los
donantes, para vestir a los regimientos de la
Princesa y de Soria, en la Sociedad de Señoras,
que preside la marquesa de Villafranca. (El Uni-

versal, 9 abril 1814)

Fernández, Vicente María. Juzgado en causa de
conspiración, el magistrado Leonardo Bottella lo

condenó a diez años de confinamiento en la isla
de Fuerteventura, bajo apercibimiento de que si
reincidía se le impondría la pena de garrote. El
15 de febrero de 1822 pasaron los autos a la
Audiencia de Sevilla, a la que le llegaron el 7 de
abril. La Audiencia revocó inmediatamente la
sentencia anterior, condenando a Fernández a
muerte y a pagar las costas, y al juez por haber
fallado contra ley expresa se le suspende de
empleo y sueldo por un año. Se envía la causa
al alcalde primero constitucional de Jerez de la
Frontera, para su ejecución. (El Secutor de la ley
[sic] en el Diario Gaditano, 27 abril 1822)

Fernández Acero, José (Madrid, ? - ?). Ingresó
en el Ejército como soldado distinguido el 2 de
diciembre de 1808, ascendiendo a subteniente
de Ingenieros el 1 de enero de 1812 y a capitán
primero el 27 de agosto de 1816. Ayudante de la
Academia de Zapadores en Alcalá de Henares,
1819, el 1 de enero de 1820 pasó al archivo de la
Dirección General de Ingenieros, y en 1822 a
la Maestranza de Artillería de Alcalá. En mayo de
1823 se incorporó al ejército de Extremadura, en
el que permaneció hasta la capitulación de Ba-
dajoz. Después se trasladó a Madrid. Quedó en
situación de indefinido en 1825, pero purificado
el 11 de febrero de 1826 fue, el 27 de julio del
mismo año, destinado a las Baleares. Para su
purificación escribió una Relación histórica,
que se conserva manuscrita. (AGMS)

Fernández Álvarez, Rafael. Afrancesado, re-
puesto en 1813 en la Contaduría de Crédito
Público, con protesta de Manuel Antonio Gon-
zález. Comisario honorario de Guerra, 1820-1823.
(Diario Mercantil de Cádiz, 28 septiembre
1813)

Fernández de Angulo, Domingo. Tesorero hono-
rario de ejército, 1815-1823. Sociedad Patrió-
tica de Oviedo, 28 marzo 1820. Redactor de El

Ciudadano, Oviedo, 1820, y de El Espectador,
Madrid, 1821-1823. Una frase de la Galería en

miniatura parece dar a entender que era
masón. Emigrado a Francia, tradujo el libro de
Santiago Antonio Dulaure, Bosquejo histórico

de los principales acontecimientos de la

Revolución Francesa, París, 1826; y de Jean-
Joseph Ader, Napoleón ante sus contemporá-

neos, París, 1827; editó las Memorias de Juan

Fernández, Sebastián
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Van Halen, París, 1827 (se hallaba establecido en
la calle Bautreillis, nº 8). De regreso a España,
publicó Proyecto de un nuevo sistema de con-

tribuciones en España, Badajoz, 1838, y Madrid,
1840. (Palau y Dulcet 1990)

Fernández Arbina, José Dionisio. Guardia de Corps,
5 enero 1791. Estuvo en la campaña de Francia,
1799, y de Portugal, 1800. Subteniente de Ca-
ballería, fue de los primeros en tomar las armas
en Castilla la Vieja, a las órdenes de Gregorio de
la Cuesta, 1808. Ascendió a teniente coronel en la
Isla de León, 27 marzo 1810. Exento del cuatro
escuadrón de Guardias, 1817-1818. El 19 de junio
de 1818 obtuvo el retiro. (AGMS)

Fernández Arias, Felipe (Zaragoza, ? - ?). Hijo de
Felipe Fernández Arias, empleado en las oficinas
de la corte y en la Contaduría de Aragón (falleci-
do en 1798) y nieto de Pedro de Lezaun, oficial
mayor de la Contaduría de Aragón (fallecido en
1796), fue también oficial de la Contaduría e
intendente del ejército de Aragón desde el 24 de
noviembre de 1790. Comisario de Guerra duran-
te el primer sitio de Zaragoza, hecho prisionero
en Alagón, 14 junio 1808, pero puesto en libertad
por los franceses. El 5 de agosto de 1808, ante la
ausencia de Calvo de Rozas, se encargó provisio-
nalmente de la Intendencia. Palafox le nombró el
14 de febrero de 1809 comisario ordenador efec-
tivo, con la consideración de intendente de ejér-
cito honorario, al tiempo que recibía los escudos
al patriotismo. Durante los meses de julio y agos-
to de 1809 estuvo a cargo de la Hacienda de
Teruel, volviendo luego al ejército y desde 1813
a Zaragoza. Hallándose en Barbastro, pregunta el
18 de junio de 1815 por qué no se le ha incluido
en la lista de destinos. Obtiene, en cambio, ese
año la cruz de los defensores de Zaragoza. En
1816 se hallaba en Toledo. Consta que estaba
casado. Como comisario de Guerra figura hasta
1820. (La Sala Valdés 1908; AGMS)

Fernández de Arjona, Antonio. Afrancesado, al
parecer, que en una carta escrita en Madrid a su
hermano en Andalucía, y que fue interceptada,
le encarga que represente a José I que el gober-
nador de Sevilla, Eusebio Herrera, le engañó, lo
mismo que a otros oficiales patriotas. Sólo les da
raciones de simple soldado, «aunque guisadas
con cierto sainete picante, para continuar las

esperanzas; pero apenas hay para untarse un
diente». (Gazeta Extraordinaria de Valencia,

29 abril 1810; Diario Mercantil de Cádiz, 6
junio 1810)

Fernández de Arjona, Francisco. Juez de primera
instancia de Lucena (Córdoba). Sociedad Patrió-
tica de Lucena.

Fernández de Arjona, Ildefonso. Alcalde segun-
do constitucional de Lucena, capitán de Caballe-
ría de la Milicia Nacional Voluntaria, visitador
electo por la Audiencia de Aragón, de la Socie-
dad Patriótica de Lucena (Córdoba).

Fernández Avilés, Félix (Fuentesaúco, Zamora, ?
- ?). Abogado, alcalde mayor de La Mota (proba-
blemente Mota del Marqués, Valladolid), 1817-
1820. Alcalde mayor de Salamanca; 1831,
comisionado en Salamanca por la conspiración
de Marco-Artu, 1831. (Colección Causas 1865, V,
p. 247, 256; Gil Novales 1986a)

Fernández Azcona, Manuel. Alcalde mayor de
Fuensalida (Toledo), 1819-1820.

Fernández Baqueros, Francisco. Cf. Fernández
Barquero, Francisco.

Fernández Barquero, Francisco. Teniente con-
denado a privación de empleo y diez años de pre-
sidio como implicado en la causa de Porlier.
Sociedad Patriótica La Fontana de Oro, 3 junio
1821.

Fernández del Barrio, José. Cura de San Julián
de Quintana, vocal por Miranda de la Junta de
Armamento y Defensa de Asturias, a la que se
incorporó el 4 de abril de 1810. (Fugier 1931)

Fernández Bazán, Antonio (? - Orihuela, 4 mar-
zo 1826). Teniente en el ejército josefino duran-
te la Guerra de la Independencia, en 1814 tuvo
que emigrar a Francia. Durante los Cien Días,
1815, proyectó pasar a España para insurreccio-
nar las provincias del norte. En Francia conoció
a Espoz y Mina, y en un viaje a España cayó pri-
sionero de la Inquisición en Madrid. Después fue
nombrado administrador de la fábrica de tabacos
de la Palloza, en La Coruña, y si hemos de creer
a Saiz, Castellanos se nombró coronel a sí mismo.
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Tertulia Patriótica de La Coruña, noviembre
1821. Se ofreció a llevar a Madrid una represen-
tación firmada el 16 de noviembre de 1821, y
salió en consecuencia para la capital. Nombrado
en 1823 comandante general de la provincia de
Castellón, en abril de 1823 acudió en socorro
de Valencia, pero Castellas le hizo volver a su
provincia, y fue destrozado. Refugiado en Ingla-
terra, se señala su presencia en Gibraltar, 1826,
junto con su hermano Juan. Juntos organizaron
el desembarco de Guardamar, Alicante. Herido el
22 de febrero de 1826, fue hecho prisionero en
Muchamiel, Alicante, y fue llevado al fusilamiento
en una camilla, en Orihuela, unos días después.
(Gil Novales 1975b; Saiz Castellanos 1828, p. 82-
85; Ameller 1853, II, p. 468-469; Ruiz Alemán
1974; Llorens 1968; Aymes 1983, p. 367)

Fernández Bazán, Juan (? - Orihuela, 23 febrero
1826). Hermano del anterior, capitán. Saiz
Castellanos le atribuye gran crueldad con los pri-
sioneros, a los que mataba y echaba al Segre.
Refugiado en Inglaterra, participa en las mismas
empresas que su hermano, siendo fusilado sólo
uno días antes que él. (Saiz Castellanos 1828, p.
84-85; Ameller 1853, II, p. 468-469; Llorens 1968;
Ruiz Alemán 1974)

Fernández Beaumont, Enrique. Vecino de Ju-
bera (Soria), elector por el partido de Arnedo,
1812; miembro de la Diputación Provincial de
Soria, por el partido de Arnedo, 22 diciembre
1812. (Gaceta Extraordinaria de la Provincia

de Soria, 28 diciembre 1812)

Fernández Beteta, Francisco. Juez de primera
instancia de Pastrana (Guadalajara), 1822-1823.

Fernández Blanco, Marcos. Comisario de Guerra,
1821-1822; oficial de la Secretaría de Hacienda,
1823.

Fernández Blanco, Tomás. Capellán segundo del
Colegio Militar de Artillería, Segovia; maestro de
ortografía y geografía, 1819-1823.

Fernández de Bobadilla, Gaspar. En 1817 destro-
zó y apresó a los Siete Niños de Écija. Coronel
del regimiento de Caballería Farnesio, 1819.
Estuvo destinado en el Perú, y fue comandante
militar de Reus, de Orihuela y de Logroño en

1836-1837. Tuvo la gran cruz de Isabel la
Católica, y se retiró en 1846. (Cat. 27 El Pesebre,
enero 1999; cat. Casa Subhastes Barcelona, 8
julio 1999)

Fernández Briz de la Cuesta, Antonio. Corregi-
dor de Albacete, 1817-1820.

Fernández Cacho, Juan. Sociedad Patriótica de
Zafra (Badajoz), 22 mayo 1820.

Fernández Calderón, Juan Bruno. Sociedad
Patriótica de Cáceres, 28 junio 1820.

Fernández Calvo, José. Regidor de Lucena, tenien-
te de Caballería de la Milicia Nacional Voluntaria.
Sociedad Patriótica de Lucena.

Fernández Campani, Joaquín. Juez de primera
instancia, Zaragoza, 1821-1822; elogiado por
Diario Observador de Zaragoza, 3 enero 1822,
en relación con Cugnet de Montarlot. 

Fernández Campomanes, Diego. Sustituye a An-
drés Lasauca en el Tribunal de Vigilancia y
Protección, noviembre 1808. (AHN, Estado, leg.
29 A, doc. 12)

Fernández Campomanes, Domingo. Alcalde de
Corte, que el 23 de noviembre de 1795 procede a la
detención de la Matallana, como consecuencia de
la conjuración Malaspina. Consejero de Castilla,
juez de Policía, 5 mayo 1808. Vive en la plazuela del
Cordón, casa de Alfaro. Integrante del Consejo
Reunido celebrado en Madrid el 24 de octubre de
1808. Comisionado para la venta de diversos obje-
tos que habían pertenecido a franceses, encontró
bandas, delantales y medallas, que parecían prove-
nir de la secta de los francmasones. Jefe político, en
comisión, de Cataluña, noviembre 1812. Confirma-
do en el Consejo en mayo de 1814. Juez de Montes
y Sementeras en todo el reino, excepto Madrid y
veinte leguas alrededor, costas, minas de Almadén
y Collado de la Plata, 1815-1820; gobernador de la
Sala de Alcaldes de Casa y Corte, 1817-1819. Publicó
Discurso pronunciado en la sala el día 2 de ene-

ro de 1817, Madrid, 1817 (sobre la prostitución en
Madrid). Del Consejo y Cámara de S. M. Fiscal de la
Orden de Carlos III, 1815-1820, presidente de la Su-
prema Junta de Caridad, 1817-1818; miembro de la
Junta de Apelaciones de los Juzgados de Correos,

Fernández Bazán, Juan
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Postas, Caminos, Posadas y Canales, Real Imprenta,
igualmente, en Indias y de súplicas en Mostrencos,
Vacantes y Abintestatos, 1820. (Beerman 1992;
AHN, Estado, leg. 28 A, docs. 17 y 60; Diario

Mercantil de Cádiz, 13 mayo 1808; El Redactor

General, 26 noviembre 1812; cat. 42 Hesperia,
1991; Diario de Valencia, 13 mayo 1808)

Fernández Campomanes, Francisco. Auditor ase-
sor de la Nunciatura Apostólica, 1817-1837, en
cuyo año quedó habilitado interinamente para el
ejercicio de la nunciatura.

Fernández Cantos Carcelén, Miguel. Teniente de
Artillería, subteniente de la compañía de Cade-
tes, se le concede el retiro sin sueldo, 8 junio
1817. Habla de los heroicos servicios de su her-
mano, el teniente Juan José, en la defensa de
Tarragona, en la que al parecer murió. Coman-
dante de la Guardia Nacional de Albacete, el 15
de abril de 1836 pide fusiles y correajes. (AGMS)

Fernández Cañas, Juan, El Alcalde de Otivar, apo-

dado Caridad (Gabia, Granada, ? - ?). Guerrillero,
autorizado por la Regencia en abril de 1811. En
junio pidió ser nombrado coronel; la orden con el
nombramiento le fue remitida por el mariscal
Freire, pero el soldado que la llevaba fue ahorcado
por los franceses, por lo que la Regencia dispuso el
26 de agosto que se presentase al general en jefe
del Segundo y Tercer Ejército, para que le diese
destino, que él quería que fuese a la Comandancia
de la Puebla de Nerja. Al cabo de cinco meses de
residir en Cádiz sin que su asunto se aclarase, diri-
ge una Representación elevada a S. M. las Cortes

generales y extraordinarias del reino por el

coronel..., Cádiz, 1812 (fechada a diciembre), en la
que presenta documentos que demuestran que
incluso el duque de Dalmacia le mantenía la gra-
duación si aceptaba cambiar de bando. Se dice que
el 9 de octubre de 1811 entró «con su partida en la
Malá, a cuatro leguas de Granada, recogió todos los
caudales pertenecientes al enemigo, y se llevó pre-
sos al gobernador y al alcalde: los franceses han
incendiado los montes de Almijarra y demás en que
solía guarecerse» (Gazeta de la Junta Superior

del Reino de Valencia, 4 octubre 1811). Es autor
de unas Memorias, mencionadas por Francisco de
Paula Valladar. Gómez de Arteche escribió en 1888
sobre él. (Riaño de la Iglesia 2004; Valladar 1909;
Luque 1858)

Fernández Capel, Francisco. Hidalgo, capitán de
la primera compañía de Milicia Nacional Volun-
taria de Caravaca, 1820; uno de los impulsores
del movimiento revolucionario local, pronto
comunero. (Sánchez Romero 2000)

Fernández Carballido, Manuel Rufo (? - San Juan
de Puerto Rico, 1879). Nacido según unos en
Santiago y según otros en la provincia de Orense,
estudiante y luego sacerdote en la Universidad
compostelana, autor de Indispensable e impar-

cial exposición a S. M. el augusto Congreso

de las Cortes, sobre suspensión del decreto de

recaudación de diezmos en la Intendencia,

con cinco profecías políticas y corte de ellas,
Santiago, 1813. Catedrático de aquella univer-
sidad en 1820 (de Física, al parecer) solicitó en
1821 dos mil reales para prácticas de Química, lo
que le fue denegado. Parece que por su progre-
sismo fue desterrado a Puerto Rico, o al menos
llegó a esta isla en 1831. En adelante su historia
es la de la ciencia experimental en Puerto Rico,
con viaje a España en 1846 y regreso a la isla
antillana en 1853, en donde las autoridades le
opusieron toda clase de obstáculos para su labor
científica. (Enciclopedia Gallega 1974)

Fernández Casariego, Juan (Cádiz, ? - ?). Vecino de
Barcelona. El 11 o 12 de mayo de 1824 sale de Bur-
deos con dirección a España. La policía española
le tiene por hombre peligroso. (AN, F7, 11999)

Fernández del Castillo, Antonio. Abogado de
Cáceres, 1788; vocal de su junta, 1808; comisio-
nado para la recogida de desertores. Presidente
de la Comisión de Hacienda de la Junta de
Badajoz, 16 septiembre 1808. Magistrado de la
Chancillería de Granada, 1817-1823. Regente de
la Audiencia de Cáceres, 1839; ausente por haber
sido elegido senador por Córdoba, cargo que juró
el 7 de diciembre de 1837. Fue también ministro
del Tribunal Supremo. (AHN, Estado, leg. 46 B;
Hurtado 1910 y 1915; Diario de Badajoz, 21
septiembre 1808; Moratilla 1880; Serrano 1839)

Fernández del Castillo, Antonio. Abogado en
Málaga, secretario en 1831 de su junta revolucio-
naria. Vivía en una calle que da a la plazuela del
Veedor. Trató de ganarse al que más tarde sería
delator Antonio María Pacheco, su compañero
de colegio. El general Campana había mandado
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vigilarle, pues le conceptuaba «capaz por sí solo
de formar una revolución» Al parecer, fue des-
terrado de Málaga (Colección Causas 1865, V,
p. 285-290). Puede ser el anterior.

Fernández del Castillo, Francisco. Cura párroco
del Sagrario en la catedral de Cádiz, con asig-
nación a la parroquia de Nuestra Señora del
Rosario. Citado en el expediente del marqués
de Villel, 1809. Elector de parroquia, por la de
Nuestra Señora del Rosario, en Cádiz, 24 julio
1810. Obtuvo diecisiete votos. Nombrado elector
parroquial para la Junta de Cádiz el 17 de agosto
de 1811. Un soneto publicado en El Redactor

General, 13 marzo 1813, le llama sabio, justo y
cristiano. Perseguido por liberal de 1814 a 1819,
autor de Colección de varios documentos de la

calumniosa causa, seguida contra el Dr. ...,

Cádiz, 1820. Miembro de la Sociedad Económica
de Cádiz, 28 diciembre 1826. (AHN, Estado, leg.
6 A; Diario Mercantil de Cádiz, 27 julio 1810;
El Redactor General, cit. y 29 agosto 1811; Acta
1830b)

Fernández del Castillo, José. Abogado en Vélez-
Málaga, 1831; hermano de Antonio Fernández
del Castillo. (Colección Causas 1865, V, p. 290)

Fernández Castrillón, Justo. Asturiano, oficial
del Ministerio de Marina, autor de Reflexiones

sobre la Marina, proyecto de reorganización de
la misma que en octubre de 1808 envía a la Junta
Central. (AHN, Estado, leg. 52 D)

Fernández de Castro. Vocal de la Junta Pro-
vincial de Galicia. (El Redactor General, 4 julio
1812)

Fernández de Castro, Francisco. Comisionado
por el Ayuntamiento de Burgos para la proclama-
ción de Fernando VII en 1814. (Palomar 1931)

Fernández de Castro, José. Coronel que sirvió en
la campaña de Portugal, 1777, y en la guerra con-
tra Inglaterra, 1779, ya destinado en Montevideo.
En 1806, vecino de Buenos Aires, luchó contra
los ingleses, fue nombrado diputado del Comer-
cio de Buenos Aires para pasar a la corte, llegan-
do a Madrid en 1807. Patriota de la Guerra de la
Independencia, hizo un donativo de 60.000 rea-
les en favor de la Junta Central. En 1810 vivía en

Cádiz, donde publicó la Representación hecha

al Supremo Consejo de Regencia contra el

marqués de Sobremonte, en 14 de mayo de

1810, Cádiz, 1811 (fechada en Isla de León, 14
mayo 1810), seguida por otras dos Represen-

taciones: la primera, presentada a las Cortes el
20 de diciembre de 1810, contra los oidores y fis-
cales de la Audiencia de Buenos Aires, a los que
acusa de haber entregado Buenos Aires a los
ingleses el 27 de junio de 1806; la segunda con-
tra el marqués de Sobremonte, antiguo virrey, y
al replicar éste, la correspondiente Respuesta,

siempre 1811. Según un artículo, Cádiz, 9 octu-
bre 1812, que publica en El Redactor General,
20 octubre 1812, se empataron los votos en el
Consejo de Indias, pero dirimió la cuestión con-
tra él un ministro recién nombrado del Tribunal
Supremo, pero este tribunal no estudió el asun-
to. Se le exige una fianza de 10.000 duros, que no
tiene, pues perdió su fortuna en la defensa de
Buenos Aires. Tiene, eso sí, ocho hijos reduci-
dos a la mendicidad. Vuelve a contestar, Cádiz,
19 julio 1813, El Redactor General, 30 julio, un
artículo de Sobremonte donde le acusa una vez
más de la sangre vertida por tantos ilustres ciu-
dadanos de Buenos Aires. En carta de López
Cancelada a Argüelles, Cádiz, 5 marzo 1814, le
dice que [Fernández de] Castro aprueba alta-
mente las ideas, expuestas en La paz en Amé-

rica, de transformar el gobierno español en el
Nuevo Mundo en un sistema semejante al de los
ingleses en la India. Autor de Representación

dirigida al rey en 14 del corriente de resul-

tas de los acaecimientos del 10 de esta plaza

de Cádiz, Cádiz, Imp. de Carreño, 20 marzo
1820. En 1821 se enzarzó en una guerra de
folletos contra Clararrosa: tres artículos comu-
nicados, Esplendores del Ilustrador de Cádiz;
Crítica del criterio del Ilustrador de Cádiz; y
Artículo en respuesta a otro de Diario
Gaditano, todos de Cádiz, 1821. Presentó una
denuncia contra Clararrosa, Cádiz, 17 marzo
1821, por el artículo de éste en el nº 182 del
Diario Gaditano sobre la independencia de
Buenos Aires, que está en contra de lo que dice
la Constitución. Clararrosa publicó la denuncia
en Diario Gaditano, 27 marzo 1821. Es posible
que esta denuncia sea el Artículo en respues-

ta a otro de Diario Gaditano. Un artículo comu-
nicado en Diario Gaditano, 30 marzo 1821,
firmado por P. Q. R., le llama ingeniero, y dice

Fernández del Castillo, Francisco
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que ya lo fue en Buenos Aires; parece que la
palabra se toma en sentido figurado, por la mina
que va a hacer explotar contra Clararrosa. Según
Le Brun, cuando los franceses sitiaron Cádiz en
1823, Fernández de Castro fue espía suyo, por lo
que, habiendo sido descubierto, le metieron en
capilla, y no le fusilaron por intercesión del rey,
que dijo que había que oír al Consejo de Estado.
Una vez Fernando VII libre, le premió. Murió
muy poco después, según añade Le Brun con
satisfacción no disimulada. (Azcona 1935, p. 166
y ss.; Le Brun 1826, p. 287-289; cat. A. Mateos,
Málaga, junio 1992; El Redactor General, cit.;
AGMS, expte. Sobremonte; Riaño de la Iglesia
2004)

Fernández de Castro, Luis. Lector de la Reunión
Patriótica de Sevilla, 30 junio 1820. Comandante
general del regimiento de Asturias, 25 de Infan-
tería de línea, después de la expulsión de los
jefes hecha por O’Donojú. Quiso reimprimir en
Sevilla la carta de Riego a sus compañeros de
armas de 3 de septiembre de 1820. El 8 de febre-
ro de 1821, siendo ya comandante en propiedad
del regimiento de Asturias, llega a Casablanca,
Zaragoza. Figura como tal hasta 1823. (Gil Nova-
les 1975b)

Fernández de Castro, Pablo. Canónigo de San-
tiago, diputado por Galicia a las Cortes ordina-
rias de 1813-1814, procesado por el Tribunal 
de Cortes. Fue uno de los persas. Ayudó a Fran-
cisco Ramón Eguía en la represión antimasónica
de 1817. Administrador general del voto de Gra-
nada. (Lista Diputados 1813; Rey 1822; Guillén
Gómez 2005; Guía del Estado Eclesiástico

Seglar y Regular de España, 1820)

Fernández de Castro y Bosque, Antonio (Valla-
dolid, 1794 - ?). Memorialista en Madrid, uno de
los autores de Representación que hacen al

pueblo de Madrid los soldados de la isla, por

la salida a Oviedo de su dignísimo general

don Rafael del Riego, a favor de éste, por lo que
el juez Julián Díaz de Yela le condenó a dos años
de destierro de Madrid. Fernández de Castro
pidió el indulto, y la Audiencia Territorial de Ma-
drid se lo negó, condenándole a cuatro años de
trabajos públicos en los caminos de Málaga, más
apercibimiento por subversivo y condena en cos-
tas. (Gil Novales 1975b)

Fernández de Castro y Marchioti, Francisco,

marqués de Barrio Lucio. Hijo mayor de Joaquín
Fernández de Castro Petris, marqués de Barrio
Lucio, casado en 1800 con Jacoba Ortiz de Ta-
ranco y Sáez de Nieto, regidor perpetuo de Burgos,
organizador y presidente de la Junta de Ar-
mamento de Castilla la Vieja, establecida en
Salas de los Infantes, junio 1809. Guerrillero por
tierras de Burgos, Soria y Logroño en 1809, al
frente de los Voluntarios de Burgos creados por
él. El 11 de enero de 1810 pasa por Requena
(Gazeta de Valencia, 16 enero 1810). Autor de
«Acción del marqués de Barrio Lucio», Diario

Mercantil de Cádiz, 30 abril 1810, si el escrito
es suyo, sobre las acciones de La Parrilla,
Noblejas y lago de Ontigola, 1-3 marzo 1810.
Según Arzadun, desarma a las partidas que no se
le someten. Parece que después de tan brillantes
comienzos se pasó a los franceses, por lo que el

Empecinado en tierras de Guadalajara, abril o
mayo 1810, lo hizo prisionero. Sin embargo, el 8
de enero de 1811 aparece como coronel coman-
dante del cantón de Murviedro (Gazeta de la

Junta-Congreso del Reino de Valencia, 15 ene-
ro 1811). Sánchez Diana cree que el marqués de
Barrio Lucio se llamaba Castro y Peso, cuando en
realidad éste, Gaspar Fernández de Castro y
Peso, es el que obtuvo el título en 1758. (AHN,
Estado, leg. 15, doc. 3; Diario Mercantil de

Cádiz, cit.; Catálogo Títulos 1951; Matilla 1987;
Aviraneta 1870; Arzadun 1910; Pérez Rioja 1962;
Palomar 1931; Sánchez Diana 1970)

Fernández Cavada, Antonio. Teniente de navío,
segundo ayudante-secretario de la Capitanía Ge-
neral de Cartagena, 1820-1823; secretario de la
Junta del departamento de Cartagena, 1822.

Fernández de Cendrera y Mortela, José María

(Cádiz, 21 julio 1789 - ?). Teniente del regimiento
de Infantería de Valencia, llegó en 1808 a Za-
ragoza con la división murciana, y en seguida, el
23 de agosto de 1808, ascendido a capitán, fue
destinado al batallón ligero Peñas de San Pedro,
afecto a la tercera división. Se halló en las opera-
ciones de Navarra y en el segundo sitio de
Zaragoza, hasta que el 18 de febrero de 1809 cayó
prisionero en el arrabal de Altabás. Cuando era
conducido a Francia se fugó en Tolosa, y siguió
combatiendo. En la batalla de San Marcial pasó a
ser teniente coronel efectivo. En 1833 fue isabelino,
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ascendió a coronel con el mando del regimiento
de África en 1839, y en 1841 a brigadier. Espar-
tero le ascendió a mariscal de campo, asistió al
encuentro de Torrejón de Ardoz, y después le fue
anulado el ascenso, aunque se le reconoció en
1847 con la antigüedad de 1843. Poseía la gran
cruz de San Hermenegildo, dos de tercera clase
de San Fernando, la del segundo sitio de Zaragoza
y la de San Marcial. (La Sala Valdés 1908)

Fernández Cerezo, Diego. Canónigo de San
Isidro de Madrid, caballero de la Orden Real de
España, 11 marzo 1811 (Gazeta de Madrid del
19). (Ceballos-Escalera 1997)

Fernández Chicharro, Agustín (?, h. 1741 - ?,
1816). Miembro de una familia leonesa cuya
importancia mercantil va creciendo a lo largo del
siglo XVIII. Agustín, casado con Rafaela de la
Vega, cuando ésta fallece en 1801, posee un gran
patrimonio, que da lugar en diciembre de este
año a la compañía «Chicharro e hijos». En ella
entran Agustín Fernández Chicharro, su yerno
Antonio Puelles (casado con su hija Pascuala) y
su hijo José. Cuando se acerca a los 60 años de
edad vuelve a casarse con María Rodríguez
Pariente, soltera y vecina de Medina del Campo,
con la que tendrá dos hijos. A pesar de la Guerra
de la Independencia, y de la disolución de la
compañía en 1814, producida porque José se
separa de ella, la empresa sigue bajo el nombre
de Chicharro y Puelles, aunque a los escasos
años muere Agustín. (Bartolomé 2006)

Fernández Chicharro, José (? - ?, 1848). Hijo del
anterior y de su primera esposa. En 1813 se
casa con Rosa Alonso, y en 1814 se separa de la
empresa de su padre, para seguir en solitario su
carrera mercantil. Hacia 1816 los bienes de José
alcanzan la cifra de 111.639 reales. No se cono-
ce la cantidad aportada por la esposa, pero no
sería muy diferente. En el momento de morir
los bienes patrimoniales ascienden a 923.191
reales, es decir, que los gananciales han sido de
699.912 reales. Su riqueza patrimonial está
compuesta por tierras (viñas, huertas, prados)
e inmuebles urbanos y rurales (casas, bodegas,
molinos). José aprovecha las desamortizaciones
para adquirir sobre todo tierras de labor, com-
pras que comenzaron ya en el Trienio, época en
la que aparece como uno de los importantes

adquirentes de bienes nacionales. Tierras e
inmuebles constituyen el 57,4 por ciento de su
riqueza. El resto está compuesto por las activi-
dades comerciales, que disminuyen de catego-
ría, a favor del lujo y la ostentación, que
patentizan el éxito económico y social de la
casa. Entre las riquezas del domicilio, junto al
mobiliario, cuberterías, relojes, espejos, etc.,
empiezan a aparecer los cuadros, especialmen-
te de temática religiosa. José y Rosa tuvieron
sólo una hija, Luciana, que se casó con Perfecto
Sánchez, fallecidos antes que José. Por ello
toda esta riqueza la heredó su nieto Antonio
Sánchez. (Bartolomé 2006)

Fernández Cid, José Rafael. Abogado, diputado
por Galicia, 1822-1823; miembro del Tribunal de
Cortes, 1823. (Diputados 1822)

Fernández Clara, Antonio. Autor de Manifiesto

sobre la opinión extraviada de los partidos,
Barcelona, 1822 (probablemente). (Diario de

Barcelona, 25 abril y 31 mayo 1822)

Fernández Colavida, Francisco. Alcalde mayor
de Castañar (Cáceres), 1817. 

Fernández Colavida, Joaquín. Alcalde de la dehesa
y despoblado de Castañar (Cáceres), 1817-1820.

Fernández Compagni, Joaquín (Paredes, Cuen-
ca, ? - ?). Alcalde mayor de Teruel, 1817-1820,
juez de primera instancia interino de la misma
capital, 1821; juez de primera instancia de Za-
ragoza en propiedad, 1822-1823.

Fernández Company, Joaquín. Cf. Fernández
Compagni, Joaquín. 

Fernández Conde, fray Andrés. Sacerdote. So-
ciedad Patriótica de Jerez de la Frontera, 20 julio
1820.

Fernández de Córdoba. Coronel al que José I
nombró caballerizo en 1811. (Martin 1969)

Fernández de Córdoba, Antonio. Canónigo lecto-
ral de Málaga, elegido diputado para las Cortes
extraordinarias, Sevilla, 15 enero 1813, pero la
elección fue anulada. (El Redactor General, 19
enero 1813; Ramos Rovi 2003)

Fernández Cerezo, Diego
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Fernández de Córdoba, Francisco. Coronel del
regimiento de Infantería de Iberia, que el 5 de octu-
bre de 1808 fue llevado a Cataluña con Teodoro
Reding. Brigadier, 1812; jefe de la segunda brigada
de la primera división del Cuarto Ejército, abril
1813. Figura todavía en 1819. (Gazeta de Zara-

goza, 25 octubre 1808; El Redactor General,
8 mayo 1813)

Fernández de Córdoba, Joaquín. Exento super-
numerario de la brigada de Flanqueadores, 1817-
1821. Se trata probablemente de Fernández de
Córdoba y Pacheco, Joaquín. 

Fernández de Córdoba, José. Hijo del general de
la Armada José de Córdoba y Rojas, fusilado por
los insurgentes de Potosí en 1810, y de María de la
Paz Valcárcel. Teniente de la Guardia Real, es uno
de los firmantes de las Observaciones sobre el

plan presentado a las Cortes... para la forma-

ción de una nueva Guardia Real, Madrid (23
mayo) 1822, en contra del proyecto. Participó des-
pués en la contrarrevolución del 7 de julio de 1822,
refugiándose en Francia a continuación. El 6 de
septiembre de 1822 dirige desde Burdeos una
exposición al ministro del Interior francés, lamen-
tándose de la derrota. Volvió a España en 1823,
acompañando al ejército invasor. (AN, F7, 11993;
Gil Novales 1975b, Rees 1962; Fernández de
Córdova 1966)

Fernández de Córdoba, Lope. Capitán de Arti-
llería retirado, caballero de la Orden Real de
España, 17 abril 1810 (Gazeta de Madrid del 25
y 30). (Ceballos-Escalera 1997)

Fernández de Córdoba, Luis (Isla de León, Cádiz,
2 agosto 1798 - Lisboa, 22 abril 1840). Hermano
de José Fernández de Córdoba. Apenas subte-
niente en Cádiz se opuso al alzamiento de Riego,
alcanzando no obstante su corta edad gran
predicamento, según su hermano menor Fer-
nando. Autor de Breve exposición del capitán...

alférez del primer batallón del primer regi-

miento de Reales Guardias de Infantería, Cádiz,
Carreño, 1821. Firmante de las Observaciones

sobre el plan presentado a las Cortes... para la
formación de una nueva Guardia Real, Madrid
(23 mayo), 1822, en contra del proyecto. Parti-
cipó después en la contrarrevolución del 7 de
julio de 1822, y tuvo que exiliarse, volviendo al

año siguiente con el ejército francés. Poco honor
para una familia que alardeó siempre de españo-
lismo. Coronel en 1823, figura entre los que reci-
bieron a Fernando VII en el Puerto de Santamaría,
1 octubre 1823. Brigadier de Infantería, 4 mayo
1829. Enviado extraordinario en Berlín, 1829-
1832, pasando a Lisboa en 1833. En 1833 fue isa-
belino, no carlista, mariscal de campo el 8 de
marzo de este año, en junio de 1834 fue destina-
do al Ejército del Norte, teniente general en
agosto de 1835. El mes siguiente fue nombrado
virrey y capitán general de Navarra, con el man-
do en jefe del ejército. Ramón del Río ha defen-
dido, con buenas razones, la coherencia militar
de su plan de lucha contra el carlismo. Exce-
lente, pues, en lo militar, no tanto en lo político.
Es la época en que se hacía llamar, o le llamaban
sus partidarios, el Joven Caudillo. Se negó a
aceptar la vuelta a la Constitución en 1836, árbi-
tro de España por un momento, sin méritos pro-
pios, aunque no carecía de inteligencia. Marchó
a Francia. Allí juró la Constitución de 1837 y
publicó su Memoria justificativa, Madrid y Pa-
rís, 1837 (dos ediciones). Antes había publicado
Exposición... en respuesta y refutación de... A.

M. Guajardo Fajardo, Madrid, 1837. Diputado
por Sevilla en 1837-1838, pasó en este último año
de cuartel en Andalucía, poniéndose al frente de
la insurrección de Sevilla; él, presidente de la
junta que se formó, Narváez, vicepresidente, 18
noviembre 1838. Derrotado el movimiento, tuvo
que emigrar a Portugal. Poseía las grandes cru-
ces de San Fernando y de Isabel la Católica,
publicó Manifestación provisional sobre los

sucesos de Sevilla, Madrid, 1838, era gentilhom-
bre de cámara del duque de Lucca, infante de
España y secretario de S. M. con ejercicio.
Después de su muerte se dio a su madre el títu-
lo de marquesa de Mendigorría. (Carrasco y Sayz
1901; Subasta Durán 306, 11 marzo 1996; Bordas
1847; Marliani 1870, p. 119-120; Palau y Dulcet
1948 y 1990; Fernández de Córdova 1966; Pardo
Canalis 1985; Río 2000)

Fernández de Córdoba, María Magdalena, mar-

quesa de Astorga, condesa de Altamira. Hija de
los marqueses de Puebla de los Infantes, conde-
sa viuda de Montemar, casada en 1806 con
Vicente-Joaquín Osorio de Moscoso, marqués de
Astorga y XIV conde de Altamira, traductora
de Mably, Derechos y deberes del ciudadano,
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Cádiz, 1812. Afirman que esta señora es autora
de la traducción del Diario Mercantil de Cádiz,
19 septiembre 1812 (que le atribuye también el
prólogo), y de El Redactor General, del 20; de
El Conciso, del 21; del Tribuno del Pueblo Es-

pañol, del 18 de diciembre de 1812. Sólo la nie-
ga el Procurador General de la Nación y del

Rey, del 15 de febrero de 1813. Acaso con esto
esté relacionado el ataque del Diario de Juan

Verdades, 22 enero 1814, que la acusa de llevar
la librea de Casa Real, que sólo corresponde al
marido, y de afrancesamiento; algunos, dice, lle-
van la berenjena o la cruz de San Carlos, según
quien mande. (Cárdenas Piera 1989; Fernández
de Bethencourt 1880 y 1897; Diario de Juan

Verdades, cit.; Procurador General de la Na-

ción y del Rey, cit.; Diario Mercantil de Cádiz,
cit.; El Redactor General, cit.; El Conciso, cit.;
Tribuno del Pueblo Español, cit.)

Fernández de Córdoba, Pedro José. Autor de
una Breve reflexión sobre América y su vincu-

lación a España, enviada a la Junta Central.
(AHN, Estado, leg. 50 A)

Fernández de Córdoba-Alagón y Glimes de

Brabante, Vicente, XII conde de Sástago, grande

de España (Zaragoza, 1741 - ?). Camarlengo de
la Corona de Aragón, gran cruz de Carlos III,
gentilhombre de cámara de S. M., regidor del
Hospital General de Zaragoza, director de la
Sociedad Económica Aragonesa, protector de los
Canales Imperial de Aragón y Real de Tauste,
publicó Utilidades de la arcilla, 1784; La deca-

dencia de los caballos de España y medios de

remediarla, 1785; Compendio del arte de

embridar, Zaragoza, 1788; Elogio del... Sr. D.

Ramón Pignatelli, Zaragoza, 1796; y Descrip-

ción de los Canales Imperial de Aragón y Real

de Tauste, Zaragoza, 1796. El 9 de junio de 1808
asistió, por el brazo de nobles, a las Cortes de
Aragón, fue vocal de la Junta Suprema de Aragón,
vio su palacio destruido el 4 de agosto de 1808, fue
elegido vocal de la Junta Central, aunque luego
Palafox le quitó de la representación aragonesa, lo
que motivó agrias respuestas del interesado. Se
casó con Vicenta de la Cerda, que pertenecía a la
casa de los condes de Parcent (La Sala Valdés
1908; Palau y Dulcet 1948 y 1990). Fue uno de los
que recibieron, como donativo de Fernando VII,
territorios en las Floridas, por valor de muchos

millones de duros. Al ratificar el tratado de cesión
de las Floridas a los Estados Unidos, las Cortes
anularon esos donativos. (Vadillo 1836)

Fernández de Córdoba y Álvarez de las Asturias

Bohorques, Francisco de Paula, IV marqués de la

Puebla de los Infantes y duque de Almodóvar del

Río (?, h. 1785 - Madrid, 9 junio 1832). Vocal por
Córdoba en la Junta Central, 25 septiembre
1808. Junto con el marqués de Astorga fue comi-
sionado en 1809 para «el recibo, conservación y
entrega de los caballos de la requisición» que lle-
guen a Aranjuez, donde deberán estar hasta que
se les destine a regimiento. Murió soltero. (Santa
Cruz 1944; AHN, Estado, leg. 14 A)

Fernández de Córdoba y Barradas, Cristóbal

Rafael. Cf. Fernández de Córdoba y Pérez de
Barradas, Cristóbal Rafael. 

Fernández de Córdoba y Benavides, Luis Joaquín,

XIV duque de Medinaceli, grande de España (? -
Madrid, 7 julio 1840). Sucedió a su padre el 12 de
noviembre de 1806. Se casó con María de la Con-
cepción Ponce de León y Carvajal, hija del duque
de Montemar. Enviado a Bayona a cumplimentar
a Napoleón, reconoció a José I, pero después
cambió de bando. Alférez mayor del Ayuntamien-
to de Ávila, fue nombrado el 25 de mayo de 1808
representante de la ciudad en la Junta de Ba-
yona, e incluso se le dieron instrucciones; pero
el duque se excusó en carta que recibió el
Ayuntamiento el 8 de junio. El 29 de septiembre
levantó pendones en Ávila por Fernando VII.
Entregó un donativo de 30.000 reales en soco-
rro de Zaragoza, octubre 1808. Napoleón el 12 de
noviembre de 1808 le declaró traidor a las dos
Coronas, española (de José) y francesa. Su casa
de Barcelona, en la plaza de Cucurulla, fue ocu-
pada por Saint-Cyr, y se procedió a sellar los
papeles de su archivo y a inventariar los mue-
bles, por incurso en el decreto de proscripción
de 15 de diciembre de 1808. Gran cruz de Car-
los III, 1815; alguacil mayor de la Inquisición de
Corte, 1817-1819; director de la Sociedad Eco-
nómica de Lucena; 1817-1822, miembro de la
Diputación de la Grandeza, 1819, y su secretario
primero, 1820; consiliario trienal secular de la
Junta de los Hospitales, 1820-1821; miembro
de la Junta Protectora de la Enseñanza Mutua,
1820-1822. Firmó la Exposición de la grandeza

Fernández de Córdoba, Pedro José
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de España a Angulema, Madrid, 27 mayo 1823.
(Santa Cruz 1944; Azanza 1957; Gazeta de

Santander, 2 enero 1808; Gazeta de Zaragoza, 1
noviembre 1808; Bofarull 1886, I, p. 321; Sánchez
Albornoz 1911)

Fernández de Córdoba y Cascajares, José María,

conde consorte de Revillagigedo. Usó el título
por su matrimonio con Carlota Luisa de Güemes
Muñoz Jofre de Loaysa, IV condesa de Revi-
llagigedo. Uno de los firmantes de las Repre-

sentaciones de diferentes grandes de España

a las Cortes, para que se declare debérseles

amparar en la posesión de sus rentas, especial-

mente en el reino de Valencia, Madrid, 1820;
autor también de una Exposición solicitando

continuar en la percepción de los derechos

señoriales, 1820, que se conserva manuscrita en
el Archivo de las Cortes. Firmó la Exposición de

la grandeza de España a Angulema, Madrid,
27 mayo 1823. (Santa Cruz 1944; ACD, Serie

General de Expedientes, leg. 33, nº 55)

Fernández de Córdoba y Pacheco, Francisco de

Paula, XVIII conde de la Puebla del Maestre,

grande de España (? - Madrid, 25 marzo 1824).
Sucedió en el título a su madre el 28 de julio de
1782. Se casó con Antonia Fernández de Cór-
doba y Sarmiento, de los condes de Salvatierra.
Gran cruz de Carlos III, 1791; gentilhombre de
cámara con ejercicio; sumiller de Corps en au-
sencias y enfermedades del titular, 1815; caballe-
ro del Toisón, 1816; sumiller en propiedad, 12
julio 1820, exonerado poco después; secretario
de Estado absolutista en secreto de Fernando VII
durante el Trienio, según Ocios de Españoles

Emigrados, nº 12, marzo 1825, III, p. 89; Méndez
Vigo en Las horcas caudinas, y Vadillo (1836).
Firmó la Exposición de la grandeza de España

a Angulema, Madrid, 27 mayo 1823. El 1 de
octubre de 1823 Fernando VII le repuso en el car-
go de sumiller, y el día 2 le nombró mayordomo
mayor interino. (Santa Cruz 1944; Pardo Canalis
1985; Ocios de Españoles Emigrados, cit.)

Fernández de Córdoba y Pacheco, Joaquín, IX mar-

qués de Malpica (?, 1787 - Madrid, 1 octubre 1871).
Heredó de su padre en 1805 el marquesado de
Malpica. Usaba este título, a pesar de serlo también
de Mancera con grandeza de España, por la anti-
güedad del primero. Brigadier de Caballería, 1809;

VI duque de Arión, 1828; marqués de Montalvo y
Povar, y conde de Gondomar. (Santa Cruz 1944)

Fernández de Córdoba Pacheco y de la Cerda,

Manuel. José I le concede autorización en 1812
para suceder en el título de conde de Malpica,
con grandeza adjunta. (Mercader 1983)

Fernández de Córdoba y Pérez de Barradas,

Cristóbal Rafael, VII conde de Luque, VI marqués

de Algarinejo, XI de Cardeñosa, VIII de Valenzuela

(Guadix, 27 febrero 1761 - Granada, 27 abril
1833). Hijo de Francisco de Paula Fernández de
Córdoba y Venegas, VI conde de Luque y demás
títulos, a quien sucedió el 2 de junio de 1797, y de
Leonor Pérez de Barradas y Fernández de He-
nestrosa. Alférez mayor perpetuo de Granada, dos
veces teniente de alcalde mayor de su Maes-
tranza. Se casó en Granada con María Antonia del
Pulgar y Pérez del Pulgar, y el 2 de agosto de 1801
en Antequera con María del Carmen Rojas y
Narváez. Su hijo primogénito, menor de edad, lle-
vaba el estandarte de la fe en la procesión con la
que Granada el 30 de mayo de 1808 celebraba el
bando dado para el alistamiento voluntario (Ga-

zeta de Valencia, 10 junio 1808). Cuando recono-
ció a la Junta Central, se hallaba en trámites para
la obtención del título de alférez mayor de la ciu-
dad de Gibraltar, propio de su casa. La junta le
autoriza el 7 de diciembre de 1808 a usar ese título
en los fastos con los que solemnizará el reconoci-
miento. Caballero de la Orden Real de España, 18
marzo 1810 (Gazeta de Madrid del 5 de abril).
Volvió a casarse en Antequera el 28 de diciembre
de 1818 con Micaela Díez de Tejada y Díez de Te-
jada, que le sobrevivió. (Catálogo Títulos 1951;
Matilla Tascón 1984; AHN, Estado, leg. 2 A;
Ceballos-Escalera 1997)

Fernández de Córdoba Pimentel, Manuel Antonio,

duque de Arión. Hijo del duque de Medinaceli, usó
el título de duque de Arión por su matrimonio con
María Teresa Fernández de Velasco. (Cárdenas
Piera 1989)

Fernández de Córdoba y Pimentel, María de los

Ángeles, condesa de Torralba y de Talará, mar-

quesa de Fuentes, duquesa viuda de Medina de

Rioseco (? - Pozuelo, Madrid, 19 octubre 1817).
Los condes de Torralba y Talará ceden, con fecha
de 15 de octubre de 1808, todas las rentas de
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granos y maravedís que les produce el estado y
ducado de Medina de Rioseco, incluyendo las exis-
tencias que actualmente tienen sus administrado-
res (Gazeta de Madrid, 15 noviembre 1808).
Ambos títulos pertenecían a la misma familia, y
con frecuencia los había llevado la misma persona.
María de los Ángeles era duquesa viuda de
Medina de Rioseco desde 1799, grande de Es-
paña hasta que se casó en terceras nupcias con
José María de Noroña y Rivero, lo que la privó de
la grandeza. (Cárdenas Piera 1989; Santa Cruz
1944)

Fernández de Córdoba Pimentel y La Cerda, Luis

(Madrid, 3 diciembre 1771 - ?, 1834). Hijo de Pedro
Fernández de Córdoba Moncada y La Cerda y de
María Petronila Pimentel y Cernesio. Subteniente
de Reales Guardias Españolas, el 13 de marzo de
1790 fue hecho caballero de justicia de la Orden
de San Juan, en minoría de edad. Estuvo casado
con Concepción Ortiz de Sandoval. Murió sin
descendencia. Retratado hacia 1825, parece que
el cuadro sólo se conoce por una fotografía. Se
discute quién fue el autor. (Núñez, B. 2000)

Fernández de Córdoba y Sarmiento, Antonia,

condesa de la Puebla del Maestre. Casada con
Francisco de Paula Fernández de Córdoba y
Pacheco, XVIII conde de la Puebla del Maestre,
grande de España. Camarera mayor de la reina,
1816. (Carta suya, Madrid, 31 marzo 1816, anun-
ciada en cat. 18 Salambó, febrero 2005)

Fernández de Córdoba y Vera, Joaquín María,

XIV conde de Sástago (?, 1799 - ?, 17 enero
1857). Hijo de Francisco de Paula Fernández de
Córdoba y de la Cerda y de María Francisca Vera
de Aragón y Manuel de Villena, marquesa de
Espinardo.

Fernández de Córdova. Cf. Fernández de Córdoba. 

Fernández de Córdova, José María. Oidor de la
Audiencia de Barcelona, miembro del Tribunal de
Averiguación y Castigo creado por Duhesme el 11
de julio de 1808. Nombrado también para la Junta
Extraordinaria de Policía, que la sustituyó el 28
de agosto, pero renunció. El 9 de abril de 1809 se
negó a jurar a José I, y fue llevado al castillo de
Montjuich (Bofarull 1886, I, p. 134, 170 y 334).
Nombrado regente de la Audiencia Territorial de

Granada, a quien el Licenciado T*****o dedica
una oda (El Publicista, 10 y 11 marzo 1813).
Consejero de Hacienda, Sala Segunda de Justicia,
1817-1820; asesor de la Dirección General de la
Armada, 1821-1822. 

Fernández de Córdova y Glimes de Brabante,

Francisco, barón de Espés y Alfajarín, I duque

de Alagón (Zaragoza, 4 marzo 1758 - Madrid, 30
noviembre 1841). Hijo segundón del XI conde de
Sástago, destinado a la Iglesia, fue abad de Lo-
dosa, pero prefirió ingresar a los 20 años en
Guardias de la Real Persona, haciéndose notar
en Madrid por sus aventuras galantes. En 1800
le nació una hija natural, Margarita Josefa, que
en sus últimos años legitimó. Teniente general en
1802, durante la Guerra de la Independencia la
Junta Central le ofreció el Virreinato de México,
que rehusó. Al regreso de Fernando VII, en 1814,
formó parte de la camarilla, gracias a su habilidad
en tercerías, y fue nombrado comandante de los
guardias de Corps y duque de Alagón con grande-
za de España de primera clase. Recibió la gran
cruz de Carlos III, 29 mayo 1814; la de San
Hermenegildo, 1815; y el Toisón, 29 octubre 1819;
y llegó a ser capitán general. Se casó en primeras
nupcias con María del Pilar de Silva y Palafox,
condesa de Castelflorido. Fallecida esta señora en
1834, Alagón volvió a casarse en 1837 con Ignacia
Ramona Sancho: ambos hicieron su heredera uni-
versal a Margarita Josefa. (Villa-Urrutia 1931)

Fernández Cortés, Manuel. Sociedad Patriótica
San Fernando, 1820. Autor de una propuesta
para que el Ayuntamiento hiciese públicas sus
sesiones. (Gil Novales 1975b)

Fernández Cortina, Joaquín (Pendueles, Asturias,
15 noviembre 1794 - ?). Estudió Leyes en el
Colegio de San Miguel de Granada y Cánones en
Valladolid. Fue canónigo doctoral de Almería y de
Toledo, secretario del cardenal Inguanzo, recibió la
gran cruz de Isabel la Católica, fue gobernador se-
de vacante de la archidiócesis, vicario general de Ma-
drid, y obispo de Sigüenza, consagrado el 20 de
febrero de 1848. (Guía del Estado Eclesiástico

Seglar y Regular de España, 1854; Canella 1896)

Fernández de Cossío y Elorga, Toribio (Cádiz, 8
octubre 1787 - Madrid, 5 febrero 1809). Ingresado
muy joven en el Ejército, era teniente al librarse la

Fernández de Córdoba Pimentel y La Cerda, Luis
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batalla de Uclés, 13 enero 1809, en la que fue
hecho prisionero. Llevado a Madrid el 20, como
se negó a reconocer al rey José, fue fusilado en
el Retiro por los franceses. (Toro, C. 1912)

Fernández Costa de Santo Domingo, Agustín.

Secretario de la Junta de Murcia, que el 1 de febre-
ro de 1810 firma un edicto de alistamiento para
Hellín, Albacete y otros puntos. (Gazeta de Valen-

cia, 19 enero 1810; Diario Mercantil de Cádiz, 3
abril 1810)

Fernández de la Cotera, Juan Antonio. Diputado
por Burgos a las Cortes ordinarias de 1813-1814.
(Lista Diputados 1813)

Fernández de Cruz, Ambrosio. Abogado del
Colegio de Lima, alcalde honorario del crimen de
la Audiencia de Lima, 1818-1819. 

Fernández Cruz Sista, Manuel Mariano (Madrid,
13 septiembre 1778 - Pozuelo de Alarcón, Ma-
drid, 9 septiembre 1832). Oboe de la Real Capi-
lla, 10 diciembre 1814; oboe de la Real Cámara, 10
julio 1815. Fue también primer flauta. (Soriano
1855)

Fernández Cruzado, Joaquín Manuel (Jerez de
la Frontera, 24 diciembre 1781 - Cádiz, 31 ene-
ro 1856). Hijo de José Fernández Guerrero y de
Lucía Cruzado y Suárez, estudió latinidad, filo-
sofía y primer año de Teología en el Seminario
Conciliar de San Bartolomé; estudió también
matemáticas, francés e inglés, y Bellas Artes
en la Escuela de Cádiz, de la que su padre era
teniente director de Escultura. Inclinado a la
pintura, se le pensionó en 1805 para Roma,
pero no pudo ir, y en su lugar trabajó en Sevilla
y Madrid (Academia de San Fernando), bajo la
dirección de Gregorio Ferro, y relacionándose
con Goya y Vicente López. Luchó en la Guerra
de la Independencia, defendiendo la puerta de
Fuencarral, y ascendió a subteniente en 1809
por nombramiento de la Junta de Molina de
Aragón. En el Ejército llegó al grado de capi-
tán. Académico de mérito de San Fernando el
4 de septiembre de 1814. El 30 de mayo de
1821 embarca para Nueva España con O’Donojú,
de donde regresa el 6 de junio de 1822.
Prisionero de los franceses en 1823, pero pudo
pasar a Cádiz, con licencia indefinida. Individuo

de la Sociedad Económica Gaditana, en la que
ingresó el 1 de septiembre de 1825, profesor de
la de Bellas Artes de Cádiz. Autor de un retra-
to de Fernando VII que, para conmemorar la
concesión de la condición de puerto franco a
Cádiz, regaló en 1830 a la sociedad económica,
que el 17 de junio de ese año le nombró socio
de mérito. El 6 de noviembre de 1826 fue nom-
brado teniente director de Pintura de la
Academia de Nobles Artes de Cádiz, y director
el 20 de junio de 1846. Autor de numerosos
cuadros y de Compendio de anatomía pictó-

rica con aplicación al estudio de la pintura

(no citado por Palau). (Ossorio y Bernard
1975; Estudios Fernández Cruzado 1983; Acta
1830b)

Fernández Cuesta, Cristóbal. Oficial primero del
Ministerio de Hacienda, caballero de la Orden
Real de España, 12 marzo 1812 (Gazeta de

Madrid del 18). (Ceballos-Escalera 1997)

Fernández Cuesta, Eusebio. Escribano que per-
teneció a sociedades prohibidas, según la lista
del Archivo General de Palacio. (AGP, Papeles

Reservados de Fernando VII, t. 67)

Fernández de la Cuesta, Fermín. Magistrado de
la Audiencia de Valladolid, 1821; magistrado de la
Audiencia de Asturias, 1822-1823.

Fernández de la Cueva, María de la Soledad,

marquesa de Santa Cruz. Hija de los duques de
Alburquerque, casada con José Joaquín de Silva,
IX marqués de Santa Cruz, del que enviudó en
febrero de 1802. Encantadora persona, antigua
amiga de Guillermardet, que llevó a Francia su
alegría vital y de la que se dijo que se iba a casar
con Luciano Bonaparte. (Ezquerra 1924; Fugier
1930)

Fernández Cuevas, Pedro. Oficial segundo de
Tesorería y comisario honorario de Guerra, 29
noviembre 1820. Se hallaba suspenso en 1825. En
1835 dice llevar 31 años de servicio. Comisario de
Guerra en Santoña (Santander), 1837-1838. El
25 de julio de 1837 se presentan quejas contra él.
Comisario honorario de Guerra, 7 agosto 1844. Se
jubila el 2 de febrero de 1852, y el 22 de mayo del
mismo año se le concede la gran cruz de Isabel la
Católica. (AGMS)
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Fernández Daza, Benito. Juez de primera instan-
cia de Castuera (Badajoz), 1821-1823.

Fernández Díez, Andrés. Secretario de la Socie-
dad Económica de Zamora, 1817-1821.

Fernández Díez, José Antonio. Suscriptor del
Diario Gaditano, 1821, según la lista publicada
con el número correspondiente al día 1 de marzo
de 1821 (le llama José, no José Antonio). Regi-
dor de Cádiz, firma la Protestación del gobierno

de Cádiz a su vecindario, a la España, a la

Europa, Cádiz, 1 mayo 1821, publicada en Dia-

rio Gaditano, 4 mayo 1821: «Aunque los aus-
tríacos hayan ocupado Nápoles, en Cádiz no se
perderá la libertad; si hace falta será la tabla de
salvación para la patria». Regidor de nuevo, 18
febrero 1823. (Gil Novales 1975b)

Fernández Durán, Joaquín. Alcalde mayor de
Cartaya (Huelva), 1819-1820.

Fernández Durán, Manuel. Alcalde de la Chan-
cillería de Valladolid, magistrado de la Junta
Criminal Extraordinaria, 12 septiembre 1809;
oidor, 25 octubre 1809. Alcalde mayor de La Co-
ruña, 1819-1820. (Sánchez Fernández 2001)

Fernández-Durán y Fernández de Pinedo, An-

tonio, IV marqués de Perales, conde consorte de

Berbedel (Aranjuez, 28 abril 1781 - Madrid, 21
julio 1831). Hijo de Miguel Fernández-Durán y
Fernández de Pinedo, II marqués de Tolosa, y de
María de la Concepción Fernández de Pinedo y
Velasco, solicita el 27 de julio de 1807 licencia
para casarse con María Teresa Montserrat y Gar-
cés de Marcilla, hija del ya difunto Fernando
Montserrat, conde de Berbedel (fallecida en
Madrid el 3 de julio de 1812). Por su matrimonio,
usó también este título. En 1808 huyó del Madrid
ocupado (Gazeta de Valencia, 16 agosto 1808).
No obstante, fue comandante de batallón de la
Guardia Cívica de Madrid y caballero de la Orden
Real de España, 22 octubre 1810 (Gazeta de

Madrid del 1 de noviembre). Volvió a casarse en
Cádiz el 28 de abril de 1813 con su prima herma-
na María del Pilar de Pando y Fernández de Pine-
do, dama de María Luisa, hija de los marqueses
de Miraflores. Consiliario perpetuo secular de los
hospitales, 1817-1819. (Catálogo Títulos 1951;
Ceballos-Escalera 1997)

Fernández-Durán y Fernández de Pinedo, Mi-

guel, II marqués de Tolosa (? - Madrid, 6 diciembre
1808). Asesinado por la plebe madrileña, bajo la
acusación de haber designado a los franceses
la puerta por la que debían entrar en la capital.
(Diario Mercantil de Cádiz, 19 diciembre
1808)

Fernández-Durán y Fernández de Pinedo, Mi-

guel, III marqués de Tolosa y de Perales (Madrid,
2 junio 1752 - ?, 18 octubre 1833). Caballero de
Carlos III, mayordomo de semana de S. M. Se
casó en Madrid el 29 de noviembre de 1772 con
su prima hermana María de la Concepción Fer-
nández de Pinedo y Velasco, dama de honor
de la reina. En agosto de 1808 llegó a Molina de
Aragón, con un pasaporte dado en Valencia por
el conde de la Conquista, en el que constaba que
pasaba a «Molina adonde tiene sus estados». Le
acompañaban su hijo Antonio Fernández-Durán,
un cura y servidumbre. Inmediatamente se sos-
pechó de los viajeros, y más cuando se compro-
bó que el marqués no tenía en Molina sus
estados. Se abrió un expediente, y se dispuso lle-
varlos a Teruel, a disposición del capitán general
de Aragón. El marqués era efectivamente afran-
cesado, que llamaba a los patriotas bandidos,
ladrones y asesinos, y a los generales imbéciles.
Había mandado una carta a Cabarrús, en la que
preguntaba la forma en que debía prestar el jura-
mento a José I. Se las ingenió para alterar los tér-
minos de su pasaporte, añadiendo una «o»:
«Molina o adonde tiene sus estados». El capitán
general de Aragón le puso en libertad. La Junta de
Molina protestó, pero se quedó con el disgusto
(Arenas López 1913). Regidor de Madrid, coman-
dante del Cuartel de Lavapiés de la Guardia Cívica
de Madrid, 21 mayo 1810. En 1811 dio dinero para
la beneficencia de la capital. Tenía su palacio en la
calle de la Magdalena. Recibió la Orden Real de
España, 18 junio 1810 (Gazeta de Madrid del 21).
(Mercader 1983; Ceballos-Escalera 1997)

Fernández de Echevarría, Juan (? - Bilbao, 15
mayo 1809). Guerrillero que actuaba entre
Santander y Vascongadas. Apresado por el comi-
sario de Policía de Santander Bernabé de
Salcedo, fue ahorcado. (Martin 1969)

Fernández y Elías, Clemente. Vocal suplente 
de la Junta gaditana, 29 mayo 1810; elector de

Fernández Daza, Benito
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parroquia, por la de Nuestra Señora del Rosario,
en Cádiz, 24 julio 1810. Obtuvo once votos. Di-
putado municipal de Cádiz, 2 enero 1812. Autor
de Programa y manual de las lecciones de

Derecho Natural, Madrid, 1865-1866, 2 vols.;
Programa y manual de las lecciones de

Derecho Romano... Universidad de Sevilla,
Madrid, 1867; Novísimo tratado histórico filo-

sófico del Derecho Civil español, con una

introducción y más de 2.000 citas, Madrid,
1873, 2 vols., 1880; Novísimo tratado completo

de Filosofía del Derecho o Derecho Natural,
Madrid, 1874; Historia del Derecho y de su de-

senvolvimiento en España. Primera época

romana y goda, Madrid, 1877. Pueden ser dos
personajes, padre e hijo. (Diario Mercantil de

Cádiz, 30 mayo y 27 julio 1810; El Redactor

General, 3 enero 1812; Palau y Dulcet 1948 
y 1990)

Fernández Elías, Francisco. Vecino de Sevilla,
1809; elector parroquial de Cádiz, por el barrio
de San Lorenzo, 1813. (AHN, Estado, leg. 14 A;
El Redactor General, 18 agosto 1813)

Fernández Elías, Martín. Regidor de Cádiz, 27
diciembre 1812 (El Redactor General, 28
diciembre 1812). Juez de hecho en la causa pro-
movida contra Luis Rute, por el número 4 de El

Gorro. Fue el único de los doce jueces que votó
el encausamiento. (Diario Gaditano, 13 junio
1822)

Fernández Enarejos, José. Miembro de la Sala
de Millones en el Consejo de Hacienda, 1819-
1820.

Fernández de Encinillas, Antonino. Soldado de
la columna de Riego, 1820. Miembro del Batallón
Sagrado, que se formó en Madrid el 1 de julio de
1822. El 7 de julio de 1822 luchó en favor de
la libertad, haciendo prisionero a Luis Mon.
Firmante de un certificado, suscrito por los indi-
viduos de dicho batallón, Madrid, 25 octubre
1822, en favor de la conducta observada por
Félix Mejía y Benigno Morales, con las armas en
la mano en defensa de la libertad, en los días
decisivos de julio, contra la insurrección de los
guardias (El Zurriago, nº 74, 1822). Según
Benigno Morales, San Miguel lo había echado
del Batallón Sagrado porque no gastaba frac.

En la Sociedad Patriótica Landaburiana, 10
noviembre 1822, pronunció la frase que expresa
bien su condición de que «no tuvo nunca dos
cuartos para comprar un libro». (Gil Novales
1975b)

Fernández Eres, José. Sargento segundo del
regimiento de Asturias, Sociedad de Sargentos,
Zaragoza, agosto 1820.

Fernández Escalera, Felipe. Doctor en Teología
por la Universidad de Oviedo, en la que continuó
de catedrático hasta 1790, cuando fue nombrado
cura de Noreña (Asturias). No fue sometido a
purificación, porque se dijo que tenía la cabeza
débil o trastornada; pero cuando quiso asistir al
claustro ovetense, el rector se lo impidió, al no
estar purificado, ni poder serlo al haber expirado
todos los plazos de la cédula de 21 de julio de
1824. Reclamó, obtuvo lo que quería, y su caso
dio lugar a una real aclaración sobre purificacio-
nes, 21 julio 1824. Se ordena su cumplimiento en
Tolosa, 14 septiembre 1829. (Diario de Barce-

lona, 23 septiembre 1829)

Fernández Escudero, Sebastián. Sociedad Pa-
triótica de Oviedo, 28 marzo 1820.

Fernández Figueroa, Agapito (Madrid, ? - ?).
Impresor de Madrid, 1808; impresor de Cádiz, en
la calle del Husillo Alto, nº 59, 1812; en la de
Linares, 1813. El 16 de enero de 1814 anuncia su
marcha a Madrid de nuevo. Desertor del presidio
de Madrid, condenado en Málaga, 17 mayo 1821,
a seis años de presidio en Ceuta por supuesto
cómplice en Antequera de la conspiración repu-
blicana de Mendialdúa. (Riaño de la Iglesia 2004;
Diario Mercantil de Cádiz, 16 enero 1814; Gil
Novales 1975b)

Fernández Folgueras y Fernández Flores, Ma-

riano (Barcelona, 21 febrero 1766 - Manila, 3
junio 1823). Hijo de padres asturianos. Cadete
en el regimiento de Infantería de América en
1783; subteniente de Ingenieros en 1785; in-
geniero extraordinario, 2 enero 1790; profesor
de matemáticas en la Academia de Barcelona,
1794. Ingeniero ordinario, 1798; coronel en
1801. Pasa de teniente de rey a Manila, 1804.
Gobernador y capitán general interino de las
Filipinas, 1806-1810. El 15 de febrero de 1809, al
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recibir noticias de Nueva España sobre los sucesos
de la península, convocó a la Audiencia, y dio una
proclama al día siguiente para preparar la jura de
Fernando VII, y otra titulada A las islas Fili-

pinas, en la que exhortaba a sus habitantes a ser
fieles al rey. Se le debe la publicación de un Avi-

so al público, Manila, 2 junio 1809; y de un se-
gundo Aviso al público, 11 septiembre 1809;
y ya el 8 de agosto de 1811 publica el primer
número de Del Superior Gobierno (se sobreen-
tiende Gaceta), que fue el primer periódico
publicado en Filipinas. Llegó a publicar quince
números hasta el 7 de febrero de 1812, aunque
parece que hubo otro del 4 de julio de 1813.
Brigadier, diciembre 1811. Redactó un Informe

sobre las defensas de Cavite, 1816. Se le negó
en 1816 el uso del uniforme de Ingenieros que
pretendía, ya que en las islas no había ejercido
como tal. Gobernador general interino de
Filipinas, jefe político y capitán general, lanzó un
Manifiesto, Santa Cruz, 15 octubre 1820, sobre
los sucesos del 9 y 10 de octubre del mismo año.
Gran cruz de Isabel la Católica, 1822; poseía tam-
bién la de San Hermenegildo y era caballero de
Santiago. Murió asesinado en la sublevación de
Manila. (Carrasco y Sayz 1901; Capel 1983; Re-
tana 1897; Miscelánea de Comercio, Política y

Literatura, 3 mayo 1821)

Fernández Gallego, Antonio (Granada, ? - ?).
Alcalde segundo constitucional de Granada, di-
putado (no a Cortes) de la Diputación Provincial
de Granada, 26 mayo 1820-1821 (Oliva 1957; To-
rres Pardo 1821). Fiscal interino de la Audiencia
de Granada, 1822-1823.

Fernández de Gálvez, Francisco. Alcalde mayor
de Belchite (Zaragoza), 1817-1819. 

Fernández de Gamboa, Agustín (Nanclares de
Gamboa, Álava, h. 1790 - ?). Ingresó como solda-
do distinguido, abandonando su carrera literaria
el 14 de octubre de 1808, pero no fue cadete has-
ta el 12 de noviembre de 1812; subteniente de
Infantería el 3 de marzo de 1815 y alférez de Ca-
ballería el 1 de abril de 1816. Perteneció al ejérci-
to de la Isla, como jefe de la compañía de
Caballería de la Escuela Militar de la Isla de León.
Tomó parte en 1819 en las ocurrencias del Palmar.
Ascendió a teniente el 1 de septiembre de 1820,
después de haberlo solicitado desde Sevilla el 28

de junio de 1820, con recomendación de O’Donojú.
El 10 de diciembre de 1820 fue nombrado quinto
jefe de subdivisión de la sección de Guerra en
Tesorería General. Reunión Patriótica Sevilla, 30
junio 1820. Representación, 27 febrero 1821. Pa-
gador de distrito (militar), 1823. El 27 de mayo de
1823, en Talavera, sorprendido el cuartel general
por las tropas francesas, le robaron los documen-
tos de la pagaduría. En 1823 se refugia en In-
glaterra, y de ahí pasa a Francia, aunque parece
que hizo varios viajes entre los dos países. En
marzo de 1825 va a París, se dice que para recibir
informaciones relativas al pleito iniciado por
Mendizábal en Londres contra el cónsul Machado.
El 23 de febrero de 1826 llega de nuevo a Francia,
y en noviembre de ese año es juzgado en rebeldía
por la Audiencia de Sevilla por los sucesos de
1820. En 1827 se le atribuyen intenciones de ir a
Gibraltar, cosa que, se dice, habrá que evitar. A
principios de mayo de 1830 va de París a Londres,
donde todavía reside en 1835. Cónsul en Bayona,
1835-1840; miembro al mismo tiempo de la Banca
Carbonell, Mendizábal y Lasala, de San Sebastián,
de significación liberal y aun masónica, pero que a
la vez por mor de la ganancia asistía financiera-
mente a los carlistas. María del Carmen Simón
Palmer publica varias cartas suyas de esta época,
y otras de Aviraneta sobre él completamente
negativas. Se señala su animadversión hacia éste,
y también que en 1838 los impulsores del movi-
miento Paz y Fueros buscan su remoción del con-
sulado, por considerarlo un estorbo. Miembro del
Ministerio-Regencia en 1840; ministro de Hacien-
da, 3 octubre 1840 - 6 marzo 1841; diputado por
Navarra, 1841-1843; uno de los directores de la
Compañía General Española de Seguros contra
Incendios y sobre la Vida, Caja dotal y Montepío
para todas clases y profesiones, Madrid, 1841.
En 1844 se dice que conspira en Bayona. Se-
nador vitalicio, juró el 4 de diciembre de 1847.
Presidente de la Junta de Gobierno del Banco de
Fomento y Ultramar, 28 agosto 1848, puesto en
el que reemplaza a Antonio Jordá. (Gil Novales
1975b; Moratilla 1880; AN, F7, 12015; AGMS;
Simón Palmer 1973; Cajal Valero 2002)

Fernández Gamboa, Manuel (Chillarón del Rey,
Guadalajara, ? - ?). Abogado, teniente corregidor y
juez letrado de Madrid, julio 1814; alcalde de Casa
y Corte, 1817-1820. Juez de primera instancia de
Madrid, 1821. (Morales Sánchez 1870, II, p. 202)

Fernández Gallego, Antonio
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Fernández García, Martín. Incluido por el
Mensajero de Sevilla en una lista de personas
que entran y salen por las puertas del alcázar, 
a sus negocios o diligencias. (Reproducido por
Diario Gaditano, 5 abril 1822)

Fernández Garrido, José. En su casa de Madrid se
admiten suscripciones para El amigo del pueblo,
de Badajoz, a 28 reales el trimestre. (El Redactor

General, 7 agosto 1813)

Fernández Garrido, Manuel. Secretario de la
Comisión de Visita del Crédito Público, 1823.

Fernández Garrido, Manuel Antonio. Alcalde
mayor de la Puebla de Don Fadrique (Toledo),
perdió su destino porque se amotinó el pueblo,
acusándole de traidor, y tuvo que huir, dejando
a su mujer e hija, quienes al fin pudieron salvar-
se. En 1809 pide que se le reinstale en su pues-
to, o que se le oiga en justicia, abonándole el
sueldo. Alcalde mayor de Socuéllanos (Ciudad
Real), 1820; juez de primera instancia de Infantes
(Ciudad Real), 1821-1823. (AHN, Estado, leg. 32,
doc. 154)

Fernández Gasco, Francisco (Daganzo de Arriba,
Madrid, ? - ?). Estudió en Alcalá, haciéndose abo-
gado, profesión que no ejerció por los sucesos de
1808. Después de 1814 en su casa de Daganzo
mantenía una verdadera «tertulia patriótica». Di-
putado por Madrid, 1820-1822. Ministro de la Go-
bernación de la Península, 5 agosto 1822, aunque
no tomó posesión hasta marzo de 1823. Cesó el 
4 de mayo de 1823. Lo mismo que Romero Al-
puente se opuso en 1823 a la violencia ejercida
con el rey. (Gil Novales 1975b)

Fernández Golfín, Francisco (Almendralejo, Ba-
dajoz, h. 1771 o 1773 - cerca de Málaga, 11 diciem-
bre 1831). Hijo de Francisco Lorenzo Fernández
Ulloa, marqués de la Encomienda, y de Catalina
Casimira Golfín. Capitán de Milicias, ascendido a
coronel en junio de 1808 por la Junta de Badajoz.
Diputado por Extremadura a las Cortes de Cádiz,
elegido el 23 de julio de 1810, juró el 24 de septiem-
bre de 1810. Escribió una Anacreóntica, dedicada
a Manuel María Martínez, no fechada (Miradas

sobre Esponceda). Fue uno de los firmantes, tras
José María Calatrava, de la Contestación por la

provincia de Extremadura al aviso publicado

por el coronel Hore en el núm. 53 del Redactor
General, Cádiz, 1811. Su ascenso a coronel fue
satirizado por el Diario Mercantil de Cádiz, 16
marzo 1811. Acudió el interesado a las Cortes
(sesión del 17 de marzo de 1811), para restable-
cer su honor vulnerado, en lo que contó con el
apoyo del El Conciso, 20 marzo 1811. Por el
decreto de 15 de diciembre de 1815 fue condena-
do a diez años al castillo de Alicante, con nota adi-
cional del rey de que «no salga sin expresa orden
mía» (Diario Gaditano, 17 febrero 1821).
Diputado por Extremadura, 1820-1822. Según una
lista del Archivo General de Palacio, usó el nombre
masónico de Baleris. Nombrado jefe político de
Alicante, su salutación es de 14 de abril de 1822.
Creo que se trata de Ciudadanos de la capital

y provincia de Alicante, edición facsímil, Al-
mendralejo, Biblioteca de Santa Ana, 19 pp.
(Miradas sobre Esponceda). Coronel del regi-
miento de la Reina, 3 de Infantería de línea, 1823.
Sincero liberal, aunque de cortos alcances, según
Romero Alpuente. Durante la invasión francesa se
le dio el mando del ejército que tenía Ballesteros,
lo que contribuyó a la defección de éste. En 1823
se refugió en Tánger, pero no abandonó la ciudad
hasta octubre de 1826, en que pasó a Gibraltar.
Luego volvió a Tánger con pasaporte británico,
haciendo frecuentes viajes a Gibraltar. Miembro
de la Junta Española de Lisboa, 1831, le escribe a
don Pedro, emperador del Brasil, ofreciéndole la
Corona española. Propone también negociar con
Marruecos los presidios menores. El propio año
1831 se unió a la expedición de Torrijos a Málaga, y
fue fusilado con los demás, en condiciones físicas
extraordinariamente lamentables: medio ciego,
tuvo que ser ayudado para llegar hasta el lugar del
suplicio. (Calvo Marcos 1883; Riaño de la Iglesia
2004; Diario Mercantil de Cádiz, cit.; El Conciso,
cit.; Gil Novales 1986a y 1975b; El Espectador, 9
agosto 1821; Colección Causas 1865, V, p. 348, 360;
Castells 1982; AGP, Papeles Reservados de

Fernando VII, t. 87; Posac Jiménez 1988)

Fernández de Gregorio, Manuel. Autor de Anales

histórico-políticos de la Medicina, Cirugía y

Farmacia, Madrid, 1823. (Palau y Dulcet 1948 
y 1990)

Fernández Guerra, José (Granada, 1791 - Ma-
drid, h. 1846). Catedrático de Lógica, Metafísica,
Historia literaria, Numismática y Antigüedades,
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publicó Los efectos de la Eucaristía, Granada,
Juan Gómez, 1817. Comenzó en 1820 una Historia

analítica del teatro español que le ocupó hasta
su muerte. Director del Conciliador Político,
Granada, 1820; colaborador de El Hombre Libre,
Granada, 1822. Intendente de Játiva, 1823. Sufrió
persecuciones en 1823, por lo que decidió dedicar-
se a la literatura. Escribió las comedias Cuan-

tas veo tantas quiero, Málaga, 1826; Ir contra el

viento, Málaga, 1826 (refundición de Moreto); y
La dama duende, Málaga, 1826 (refundición de
Calderón). Nuevamente fue perseguido en 1831
por su correspondencia con Gallardo. Director de
la Biblioteca Nacional, 1843, hasta el fin de sus días.
(Cat. A. Mateos, abril 1997; Ovilo 1859; Palau y
Dulcet 1948 y 1990; Gil Novales 1975b)

Fernández de Haro, José. Juez de la causa que
revisó la muerte de Fernando Estallo, y dictó sen-
tencia de rehabilitación, Zaragoza, 3 enero 1811
(Gazeta Nacional de Zaragoza, 24 marzo 1811).
Ministro de la Audiencia de Zaragoza, que contri-
buyó a la buena marcha de los establecimientos
de beneficencia y fomento instalados por Suchet
en la ciudad. (Gazeta de Valencia, 10 julio 1812)

Fernández Henarejos, Blas. Asesor general de la
Intendencia de Murcia, y secretario de su junta
en el ramo de Hacienda. Auditor de Guerra, 10
diciembre 1809. (AHN, Estado, leg. 44 B)

Fernández Henarejos, José. Comisario de Guerra,
1815, ya jubilado en 1817-1823; consejero de
Hacienda, 1819.

Fernández Henestrosa, Diego María. Casado con
María de los Dolores Santisteban y Horcasitas,
marquesa de Villadarias y princesa de Santo
Mauro, 1828. (Cárdenas Piera 1989)

Fernández de las Heras, Rafael Luis. Regidor del
Ayuntamiento de Bilbao, nombrado el 11 de abril
de 1823, a la entrada de los realistas en la villa,
por tener «acreditado su amor al rey nuestro
señor», así como por contar con la confianza del
pueblo. (Guiard 1905)

Fernández de Heredia Begines de los Ríos,

Gonzalo, marqués de Villanueva de las Torres

(Almería, 3 febrero 1785 - ?). Hijo de Narciso
Fernández de Heredia y Spínola y María de las

Mercedes Begines de los Ríos y Bejarano, herma-
no del conde de Ofalia, estudió en la Universidad
de Granada, en la que después fue catedrático de
Instituciones Civiles. Alcalde del crimen de la
Chancillería de Granada, 6 marzo 1806; magistra-
do en la misma, 1820. Regente de la Audiencia de
Valencia, 17 enero 1824; ministro togado del
Consejo de Hacienda, 1826; subdelegado general
de Loterías, 1828; gran cruz de Carlos III, 11
octubre 1828; magistrado suplente del Tribunal
Supremo de Guerra y Marina, 19 junio 1838; gran
cruz de Isabel la católica, 8 febrero 1839; senador
vitalicio, 10 marzo 1847. (Pérez de Anaya 1848)

Fernández de Hermosilla, Blas. Abogado y síndi-
co general, vocal de la Junta de la villa y señorío
de Molina, 1809 (AHN, Estado, leg. 15). El juez
Francisco Fernández le procesó como infidente
por haber ejercido su profesión bajo el dominio
francés, pero la acusación es calificada de insos-
tenible. (Arenas López 1913)

Fernández de Herrán, Pedro. Tertulia Patriótica
de Barcelona, 17 noviembre 1822. 

Fernández de Herrezuelo, Miguel. Canónigo lec-
toral de Santander, examinador sinodal del
obispado, secretario del arzobispo Menéndez de
Luarca, 1808; autor de Conciso de memorias

eclesiásticas, y político-civiles en defensa de la

potestad de la Iglesia y silla de S. Pedro, contra

la doctrina estampada en el discurso prelimi-

nar a la colección diplomática que dio a luz

D. Juan Antonio Llorente sobre dispensas

matrimoniales..., Madrid, 1813. (Palau y Dulcet
1948 y 1990, reseña muy elogiosa en Atalaya de

La Mancha en Madrid, 28 diciembre 1813)

Fernández Hidalgo, Manuel. Miembro del Ayun-
tamiento Constitucional de Fuente Sauco (Sala-
manca), que el 17 de octubre de 1820 envió una
«representacion» de reconocimiento a las Cortes.
(El Universal Observador Español, 26 octubre
1820)

Fernández de Híjar Silva y Palafox, Agustín

Pedro, duque de Aliaga, XII duque de Híjar (? -
Madrid, 12 noviembre 1817). Autor de Discurso

para hacer útiles y buenos los teatros y cómi-

cos en lo moral y en lo político, Madrid, 1788,
publicado primero en el Correo de Madrid de

Fernández de Haro, José
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ese año, y después independientemente, y de
Discurso pronunciado en el Consejo de las

Órdenes, Madrid, 1791 (sobre la templanza);
Discurso sobre la necesidad y utilidad de las

leyes, como deben respetarse y cumplirse,
Madrid, 1792; Defensa y petición... en respues-

ta de la querella y acusación puesta por el Sr.

fiscal del Consejo, s. l., s. a.; Discurso sobre la

causa pública, pronunciado en el Real Con-

sejo de las Órdenes, Madrid, 1793; Discurso

sobre la parcialidad, Madrid, 1794. Gran cruz
de Carlos III, 1795. Siguió con Discurso sobre

el egoísmo, Madrid, 1796; Discurso sobre la

verdad, Madrid, 1798; Discurso sobre la forta-

leza, Madrid, 1799; Discurso sobre la paz, Ma-
drid, 1800; Discurso sobre la prudencia,
Madrid, 1803. Ingresó en la Sociedad Económica
de Madrid el 11 de enero de 1800. De ella fue
subdirector, como duque de Aliaga, de 1801 a 1804
y en 1806, y director en noviembre de 1805 y en
1807-1809. Heredó de su padre el ducado de
Híjar el 23 de febrero de 1808. Miembro de la
comitiva que acompañó a Bayona al infante Carlos
María Isidro, 1808. Convocado a la Junta de
Bayona, asistió a la misma. Firmó el manifiesto A
los habitantes de la ciudad de Zaragoza y a

todos los del reino de Aragón, Bayona, 4 junio
1808, patética exhortación a que abandonen la
insurrección y se acojan a la bondad del empera-
dor (Diario de Madrid, 10 junio 1808).
Firmante también de la proclama Amados espa-

ñoles, dignos compatriotas, Bayona, 8 junio
1808, intento a la desesperada de paralizar la
insurrección nacional (Diario de Madrid, 15
junio 1808). Reconoció a José I, quien le nombró
gran maestro de ceremonias (Gazeta de

Madrid, 13 julio 1808), pero después cambió de
bando. En septiembre de 1808 ofreció entregar
mil cahices de trigo anuales para socorro de
Zaragoza. Napoleón el 12 de noviembre de 1808
le declaró traidor a las dos Coronas: española
(de José) y francesa. Se casó con María
Fernanda Stuart y Stolberg, hija de los duques
de Liria. Autor de la elegía A las víctimas del

Dos de Mayo, sin pie de imprenta, pero es
Madrid; de El templo del destino, pieza alegóri-
ca, Cádiz, 1812 (representada en Cádiz en 1811
y en Madrid en 1814). En su casa de Cádiz, calle
de Murguía, nº 106, recibe donativos en favor
de los indigentes de Madrid, en ocasión de la
liberación de la ciudad. Tradujo Las troyanas. En

su casa daba funciones particulares de teatro, y
llegó a reunir una excelente biblioteca. Como
duque de Híjar fue otra vez director de la
Sociedad Económica de Madrid desde el 23 de
octubre de 1813 hasta 1817; Miembro de la
Diputación de la Grandeza, 1817, presidente de
las diputaciones en Madrid de las Sociedades
Económicas de Valencia y Zaragoza, y del
Colegio de Sordomudos; gentilhombre de cáma-
ra, académico de la Española, consejero de
Estado, caballero del Toisón de Oro. (Santa Cruz
1944; Sanz Cid 1922; Azanza 1957; Gazeta de

Zaragoza, 17 septiembre 1808; Gazeta de

Santander, 2 enero 1809; Riaño de la Iglesia
2004; El Redactor General, 28 agosto y 8
diciembre 1812; Palau y Dulcet 1948 y 1990;
Cotarelo 1904; García Brocara 1991; Páez 1966;
Gazeta de Madrid, cit.; Diario de Madrid, cit.) 

Fernández Huici, Antonio. Alcalde de la Chan-
cillería de Valladolid, nombrado por José I el 4 de
junio de 1809. (Diario de Barcelona, 17 julio
1809)

Fernández Ibáñez, Pedro. Abogado, diputado
por Sevilla a las Cortes de Cádiz, elegido el 26 de
junio de 1813, juró el 26 de julio de 1813. (Calvo
Marcos 1883)

Fernández Ibarra, Francisco (?, h. 1771 - ?).
Habilitado de secretario del Ayuntamiento de
Madrid, 1812; firma el aviso al público, 1
noviembre 1812, en el que se comunicaba el
próximo regreso de S. M. (José I) a la Corte
con parte de sus tropas, y se pedía que fuese
recibido de acuerdo con las ideas de paz y fra-
ternidad con las que vienen (publicado en El

Amigo de las leyes; y en Gazeta de Valencia,
15 diciembre 1812), y también el Mandato de

la Junta de Sanidad de la provincia de Ma-

drid... a todos los médicos de la provincia,

y especialmente a los residentes en esta

capital, Madrid, 22 octubre 1813, sobre pre-
vención de epidemias. Secretario en propie-
dad, 1819-1823; y de la Junta Suprema de
Caridad, 1820-1821; autor de la proclama
Madrileños, 30 diciembre 1820. La Tercerola

le atribuye la redacción del decreto contra la
venta de periódicos por los ciegos. Se le formó
causa en 1825. (Soldevilla 1813; AHN, Consejos,
leg. 51546; cat. M. Romo, noviembre 2000)
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Fernández Iglesias, Agustín. Comisario ordena-
dor honorario, 1815-1832. 

Fernández de Iglesias, Vicente (Pontevedra, h.
1753 - ?). Ingresa el 15 de septiembre de 1776 en
Guardias de Corps. En mayo de 1808 es incorpo-
rado al ejército de Extremadura, asciende a
mariscal de campo el 9 de abril de 1809, y en
febrero de 1810 es nombrado comandante de las
obras de fortificación en la Isla de León. Gran
cruz de San Hermenegildo, 28 noviembre 1814;
primer teniente de la guardia de Alabarderos,
1815-1822; gran cruz de San Fernando de terce-
ra clase, 20 junio 1818. (AGMS)

Fernández de la Jara, Mateo. Guerrillero durante
la Guerra de la Independencia, canónigo tesore-
ro de la catedral de Coria, sobrino del obispo de
la diócesis, Juan Álvarez de Castro, asesinado en
1809. Vocal de la Junta de Badajoz en represen-
tación de su cabildo, 1808-1812. Trabajó sobre
todo en la Comisión de Hacienda, e hizo diversas
gestiones militares. Su casa en Coria fue saquea-
da por los franceses. Representó a Fernando
Hermoso en la toma de posesión de éste por
poderes como canónigo de Coria, 19 diciembre
1819. Integrista, vicario capitular y gobernador
eclesiástico de la diócesis de Coria, 1 mayo 1821-
1824, figura también como ministro honorario
del tribunal apostólico y real de la comisaría de
Cruzada, subcolector de vacantes y anualidades
y juez sinodal. Será también asesor de Fernan-
do VII, y al comienzo de la guerra carlista intrigará
en favor del Pretendiente, a quien acompaña-
rá en su estancia en Portugal. (Rincón 1926;
Guía del Estado Eclesiástico Seglar y Regular

de España, 1820; Flores del Manzano 2002)

Fernández de la Jara, Miguel (Navalmoralejo, To-
ledo, h. 1782 - ?). Nombrado comisario de Guerra
el 21 de enero de 1812, con antigüedad de 1 de
octubre de 1808, y honores de comisario orde-
nador, con los que figura hasta 1820. Comisario
ordenador, 1821-1826; nombrado interventor del
ejército de Extremadura el 3 de septiembre de
1825. (AGMS)

Fernández Lago, Francisco, alias Verrés. Relo-
jero de La Coruña. En 1814 su casa fue atacada,
y él llevado a la cárcel por adicto a la Consti-
tución. (Meijide 1995)

Fernández Landa, Antonio. Brigadier de Marina,
1815-1823; capitán del puerto de Sevilla, 1822.
Casado con María de los Dolores López de He-
rrera, fueron los padres del teniente general de la
Armada, 1855, de su mismo nombre y apellidos.

Fernández Larrea, José. Bibliotecario honorario
de la Biblioteca Real, 1815-1820; después Na-
cional, 1821-1823.

Fernández Leal, Ángel. Miembro togado del Tri-
bunal Especial de Guerra y Marina, uno de los que
el 2 de noviembre de 1822 arrebató la causa del
7 de julio al fiscal Paredes. (Gil Novales 1975b)

Fernández de Leceta, Sebastián, alias Dos Pelos.

El 23 de julio de 1810 Espoz y Mina le puso al
frente de una partida para que actuase en Álava.
En diciembre la partida contaba con tres compa-
ñías de Infantería y un escuadrón de Caballería.
Actuó en Álava, Navarra, el Alto Aragón y La
Rioja. Se distinguió en las dos batallas de Arlabán
y en otras acciones. Espoz le confió en septiembre
de 1811 a los cuatro comisionados, con los que
había mantenido negociaciones para su cambio de
bando, y a los que había apresado. Según la
Gazeta Extraordinaria de la Junta Superior

del Reino de Valencia, 11 octubre 1811, Dos

Pelos los arcabuceó tras un «ligero proceso».
Iribarren dice que quedaron en libertad. Dos

Pelos tenía oficialmente el empleo de comandan-
te. Lo era del quinto batallón de la división de
Navarra. Un parte suyo, alto de la Descarga
(Guipúzcoa), 1 noviembre 1812, se publica en El

Publicista (Granada), enero 1813. Fue autor de
un Diario de guerra (publicado por Vicente
González de Echevarri en Alaveses ilustres, IV,
Vitoria, 1902). Su bandera fue reproducida en
Conmemoración de la batalla de Vitoria,
1963). (Iribarren 1965, con retrato; El Conciso,
24 octubre 1811; Gazeta Extraordinaria de la

Junta Superior del Reino de Valencia, cit.)

Fernández de León, Antonio. Cf. Fernández de
León e Ibarra, Antonio Vicente.

Fernández de León e Ibarra, Antonio Vicente,

marqués de Casa León (?, 1750 - Madrid, 1826).
Eclesiástico, hermano del siguiente, llevado a
Caracas por el obispo José Díez Madroñero.
De 1778 a 1788 fue cancelario de la Universidad

Fernández Iglesias, Agustín
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de Caracas, es decir, la máxima autoridad de la
misma después del rector y del vicerrector (aun-
que según Ildefonso Leal era Lorenzo, y no Anto-
nio). Creado marqués de Casa León en 1809, es
calificado como el más hábil oportunista político
de su tiempo. El 19 de mayo de 1812 Francis-
co de Miranda, Juan Germán Roscio, José Vicen-
te Mercader y Francisco Talavera le encargan el
arreglo de las rentas de la Confederación de
Venezuela y de la provincia de Caracas, de acre-
ditar y hacer circular el papel moneda, y en suma
de impulsar la prosperidad y la defensa del
Estado (Gazeta de Valencia, 9 octubre 1812).
Monteverde le hizo intendente de ejército y
Audiencia, Bolívar le confirmó en el cargo conce-
dido por Miranda. Boves en 1814 le nombró jefe
político de la provincia y presidente del Tribunal
Supremo. En 1815 va a España, a justificar sus
servicios a los insurgentes, cosa que consigue.
Vuelve a Venezuela, y Miguel de la Torre le nom-
bra otra vez jefe político. Con el triunfo de la
independencia, emigra a Curazao, en donde reci-
be ayuda económica de Bolívar. En 1818-1819
figura como oidor honorario de la Audiencia de
Caracas. Preconizado obispo de Santo Domingo,
falleció repentinamente el mismo día en que iba
a ser consagrado. (Índice Nobiliario 1955; Filippi
1986, III, p. 365; Pérez Jiménez 1908; Leal 1963;
Gil Fortoul 1964, I, p. 312)

Fernández de León e Ibarra, Esteban (Esparra-
gosa de Lares, Badajoz, 1748 - Madrid, 1818).
Hermano del anterior. Después de estudiar latín
y retórica en España, a los 15 años pasó a
Venezuela, en donde tenía un hermano, llevado
al país por el también extremeño obispo de
Caracas, José Díez Madroñero. Allí Fernández
de León se graduó de bachiller en Filosofía y
Derecho. Desempeñó los destinos de tenien-
te de gobernador, juez de comisos y administra-
dor de Rentas en el partido de Ocumara, fiscal
de Rentas, administrador general de las de taba-
co y naipes, luego director general de Rentas, y
últimamente intendente de ejército en Caracas,
y superintendente de Rentas en todo el distrito
de la Audiencia y Capitanía General de Caracas.
Al cabo de treinta años, por razones de salud,
regresó a Madrid en mayo de 1804, dedicándose
a evacuar informes sobre asuntos de Indias. Fue
nombrado contador general de Indias. Se halla-
ba en Madrid cuando entraron los franceses en

1808. El mismo 2 de mayo huyó con su familia a
Alcorcón, y de este pueblo a Móstoles, a cuyo
alcalde explicó la situación, y le persuadió a
redactar el célebre bando, que inmediatamente
fue llevado a Andalucía, para su difusión, por
Pedro Serrano, andaluz que había salido de
Madrid con el propio Fernández de León. El 3
de mayo salió éste para su pueblo natal, al que
llegó el día 12. En mayo y junio de 1808 escribió
varias cartas a su hermano Antonio y al conse-
jero electo de Indias Antonio López Quintana,
residente en Caracas, avisándoles de los pro-
yectos de Napoleón. Puesto al habla con
Francisco Saavedra, de la Junta Central, le
remitió el 28 de enero de 1809 un proyecto de
creación de guerrillas, que al parecer no tuvo
resultado. Conjuntamente con su hermano
Antonio, ofrecía costear doce cazadores de a
caballo y de a pie, mientras durase la guerra.
Miembro de la primera Regencia (consta que es
nombrado «por consideración a las Américas»),
29 enero - 4 febrero 1810 (dimisión anunciada
por carteles el 5), fue sustituido por Miguel de
Lardizábal. Por ello no tuvo nada que ver con el
arresto de Lorenzo Calvo de Rozas, decretado
el 6 de febrero. El cambio se debió precisamen-
te a las cuestiones relativas al comercio de
América. Se le formó causa por la supuesta fal-
sificación de la real orden de 17 de mayo de
1810, sobre el comercio con América, siendo
defendido por Bolaños. La real orden, auténti-
ca, se había basado en su informe, Isla de León,
10 mayo 1810. Escribió «Medios para precaver
en las Américas españolas la insurrección de los
esclavos, y las horribles catástrofes, que le se-
rían consiguientes, y pondrían en el mayor peli-
gro la seguridad de aquella preciosa porción de
la monarquía. Proyecto filantrópico», La Abe-

ja Española, Madrid, 26, 28 y 29 diciembre
1812. Es una propuesta de abolición gradual
de la esclavitud. Él se compromete a emanci-
par a dos esclavos por año, de los que tiene en
la provincia de Caracas. El mismo año se
muestra partidario del cultivo y fabricación del
tabaco en Cuba, y de su venta a comerciantes
españoles, y después sería libre, previo pago
de ciertos derechos. En 1814 saludó a Fer-
nando VII, recién vuelto éste de su cautiverio.
Fue autor de una «Relación de los servicios 
y méritos de don... y de su conducta en la ante-
rior revolución contra Napoleón y a quien se
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debió ésta», publicada en parte en la Revista de

Extremadura, marzo 1908 y siguientes. (AHN,
Estado, leg. 1 Q, doc. 10; Jovellanos 1963; Antón
del Olmet, s. a.; Albuerne 1811; El Conciso, 8
mayo 1811; Santurio en Diario Mercantil de

Cádiz, 17 abril 1812; Pérez Jiménez 1908;
Alonso Garcés 2006)

Fernández Levas, Francisco. Preso en Villanueva
del Rey, junto con Narciso Liébana, por conducir
cartas que fueron interceptadas. En 1809 fueron
puestos en libertad. (AHN, Estado, leg. 30 E,
doc. 127)

Fernández de Leyva, Joaquín (Santiago de Chile,
1779 - ?, 11 junio 1814). Hijo del burgalés Lucas
Fernández de Leyva y de María Loreto Erdoiza 
y Aguirre. Abogado, fue diputado suplente por
Chile a las Cortes de Cádiz, en las que juró el 24
de septiembre de 1810. Defendió en las Cortes la
absoluta igualdad entre los españoles europeos 
y los americanos, incluidas las castas; y mientras
fue posible, defendió también la lealtad de Amé-
rica hacia España. Alcalde del crimen de la Au-
diencia de Lima, 24 noviembre 1810, aunque no
tomó posesión hasta finales de 1812, ya que
estuvo en Cádiz hasta mayo de 1812. Se casó con
Dolores Vergara. (Calvo Marcos 1883; Rieu-Mi-
llan 1990; Lohmann 1974)

Fernández Liencres, Ángel. Comisario honorario
de Guerra, 1817-1819. Tesorero de ejército, en
Ceuta, 1817-1818; figura como jubilado en 1819;
de nuevo tesorero, 4 mayo 1823. Lo mismo que
Romero Alpuente se opuso en 1823 a la violencia
ejercida con el rey. (El Espectador, 14 julio
1821; ACD, Serie General de Expedientes, leg.
104; Hugo 1824, II, p. 14-15)

Fernández Llamazares, Juan. Relator cesante del
departamento de Marina en el Consejo Supremo
de la Guerra, auditor honorario de Marina, 1820;
auditor del Tribunal Especial de Guerra y Marina,
1821. Secretario de la diputación en Madrid de la
Sociedad Económica de León, 1820.

Fernández López, Francisco. Juez del Tribunal de
Vigilancia y Seguridad del señorío de Molina, 1809.
El 24 de abril de 1809 aparece como regente de la
real jurisdicción en la Junta de Molina (Arenas
López 1913). Pudiera ser el siguiente. 

Fernández López, Francisco. Juez de primera
instancia de Purchena (Almería), 1822-1823.

Fernández de Lorca, Policarpo. Alcalde mayor
de Alba de Tormes (Salamanca), 1817-1820.

Fernández de Luanco, Juan. Uno de los dos cón-
sules del Consulado de La Coruña, 1813. (Diario

de La Coruña, 21 octubre 1813)

Fernández Maldonado, Eugenio Miguel (La
Guardia, Toledo, ? - ?). Alcalde mayor del Campo
de Criptana (Ciudad Real), 1817-1820.

Fernández Mancheño, José (Arcos de la Frontera,
Cádiz, 25 marzo 1782 - ?). Hacia 1802 ingresó en
Guardias Españolas. Disuelto el cuerpo de Guar-
dias, combatió como oficial de Infantería en
Bailén, 19 julio 1808. Era teniente coronel de
Infantería retirado cuando publicó Diccionario

militar portátil, Madrid, 1822. (Benot 1974;
Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Fernández Manrique, Manuel. Canónigo de Cuen-
ca, diputado por Guadalajara a las Cortes de 1813
(El Redactor General, 23 mayo 1813; Lista
Diputados 1813). Autor de Cristina. Historia

contemporánea escrita por los primeros lite-

ratos de la corte, Madrid, 1844-1845, si no se tra-
ta de un homónimo. 

Fernández Martínez, Domingo. Abogado defensor
de Lorenzo López, para quien el 7 de junio de
1809 imploró clemencia, basándose en la igno-
rancia del reo y a que las autoridades le habían
forzado a llevar cartas del enemigo. (Arenas
López 1913)

Fernández Martínez, Pedro. Secretario del Ayun-
tamiento de Pliego (Murcia), 1813. (Gazeta de

Murcia, 20 noviembre 1813)

Fernández Matamoros, Narciso (Medina de
Rioseco, Valladolid, h. 1751 - ?). Hijo de Baltasar
Fernández Matamoros y de Juana Álvarez, ofi-
cial segundo de Marina en Cartagena, solicita
el 21 de octubre de 1800, a sus 49 años, licen-
cia para casarse con Catalina María Campos.
Se gradúa en 1816 de comisario de Guerra,
categoría en la que todavía figura en 1823.
(AGMS)

Fernández Levas, Francisco
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Fernández de Medrano, Carlos. Canónigo fabri-
quero, preso en Santiago el 30 de abril de 1821
(Diario Gaditano, 16 mayo 1821), deportado a
Canarias el 8 de mayo de 1821 por absolutista.
(Gil Novales 1975b)

Fernández Mesa, José. Abogado, afrancesado,
miembro del Consejo de la prefectura de Málaga,
29 abril 1811. (Díaz Torrejón 2001)

Fernández de Mesa y Argote, Rodrigo. Es el
siguiente.

Fernández de Mesa y Fernández Polinario,

Rodrigo (Córdoba, 15 enero 1757 - ?). Hijo de
Juan Fernández de Mesa y Argote y de Paula
Fernández Polinario y Vargas Machuca. Obtuvo
en 1789 la cruz pensionada de Carlos III, fue
maestrante de Ronda y comisario ordenador
ordinario. Veinticuatro de Córdoba, caballero de
la Orden Real de España, 27 enero 1810 (Gazeta

de Madrid del 1 de febrero). (Ceballos-Escalera
1997)

Fernández Miranda, Álvaro. Sociedad Patriótica
de Oviedo, 28 marzo 1820.

Fernández Miranda, Francisco. Teniente de navío,
1821; se casó con María del Carmen Fernández
Barreras. Capitán del puerto de Luarca, 1822-
1823. Capitán de fragata, 1828. (AGMS)

Fernández de Miranda y Villacís, Judas Tadeo, V

marqués de Valdecarzana, VIII conde de las

Amayuelas, XV marqués de Cañete, dos veces

grande de España (Madrid, 18 agosto 1739 -
Salamanca, 27 septiembre 1810). Hijo de Sancho
José Fernández de Miranda y Ponce de León, IV
marqués de Valdecarzana, y de Ana Catalina de
Villacís y de la Cueva, VII condesa de las
Amayuelas, grande de España. El V marqués se
casó en Madrid el 11 de noviembre de 1757 con
Isabel Felipa Reggio, VI princesa de Campo-
fiorito y grande de España (Nápoles, hacia 1812
- Madrid, 17 enero 1807), dama de la Maestranza
de Valencia. Fue caballero del Toisón, 1789, gran
cruz de Carlos III, sumiller de Corps de Carlos IV,
gentilhombre de su cámara y maestrante de
Valencia. Volvió a casarse el 18 de mayo de 1808
con Luisa Joaquina Escrivá de Romaní y
Taverner, dama de María Luisa (1791-1848), hija

del XIII barón de Banipanell, Luis Escrivá de
Romaní. No tuvo sucesión. Al llegar la Guerra de
la Independencia fue partidario y camarero
mayor de José I, quien le hizo caballero gran ban-
da de la Orden Real de España, 20 septiembre
1809 (Gazeta de Madrid del 21). Luego cambió
de bando, ingresando en el de los patriotas.
(Ceballos-Escalera 1997)

Fernández Molina, Francisco. Alcalde mayor de
Monteagudo (Soria, probablemente), 1817;
alcalde mayor de Castrojeriz (Burgos), 1817-
1820.

Fernández Montoya, Mariano (Madrid, 8 julio
1775 - ?). Cadete de Artillería, 4 enero 1789; sub-
brigadier de la compañía de Cadetes, 20 enero
1793; subteniente de Artillería, 14 octubre 1793.
Solicita licencia para casarse con María del
Carmen González Ruiz, 12 mayo 1806. Coronel
de Artillería, 23 marzo 1814; vocal de la Junta
Superior Económica del Arma, 1819-1823; con-
tador de la Orden militar de San Hermenegildo,
23 julio 1820; secretario de la Inspección General
de Artillería, 1823. Con licencia indefinida en
Betanzos (La Coruña), 9 julio 1824; purificado el
22 de marzo de 1826. Brigadier de Infantería, 8
diciembre 1830; jefe de escuela de Artillería, 14
abril 1834. Mariscal de campo, subinspector de
Artillería, 11 febrero 1837. Gran cruz de San
Hermenegildo, 2 junio 1837. Enfermo de gota,
1841; afectado de la vista, 1843. De cuartel en La
Coruña, 10 noviembre 1844. Su muerte se sitúa
entre 1855 y 1858. (AGMS)

Fernández Moratín, Gumersindo (Madrid, 11
enero 1790 - ?). Primo de Leandro Fernández de
Moratín, protegido por éste. El 19 de noviembre
1804 fue a estudiar en la Universidad de
Salamanca, y aunque se incorporó en 1808 al
regimiento de Castilla, no parece que guerrease
mucho tiempo. Se hizo doctor en Farmacia,
ejerció de boticario en Talavera, 1815; fue cate-
drático de la asignatura en el Colegio de
Santiago, a partir del 6 de noviembre de 1819,
de Física en la Universidad de segunda ense-
ñanza de Cáceres, febrero de 1822, hasta la caí-
da del liberalismo. Se casó en 1826 en Santa
Cruz de Tenerife, fue procurador a Cortes por
Canarias en 1836, diputado por Canarias a las
Cortes Constituyentes de 1836-1837, de nuevo
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en 1841, 1841-1842, y en las Constituyentes de
1854-1856. El 25 de agosto de 1841 obtuvo la
cátedra de Química en el Conservatorio de Artes
de Madrid, en el que llegó a ser decano, 9 no-
viembre 1841, jubilándose en 1845. (Moratilla
1880; Andioc 1973 y 1993)

Fernández de Moratín, Leandro (Madrid, 10
marzo 1760 - París, 21 junio 1828). Hijo del abo-
gado y escritor Nicolás Fernández de Moratín.
Empezó trabajando en la Joyería del Rey,
cobrando un modesto sueldo que, a la muerte de
su padre, ocurrida en 1780, apenas bastó para su
mantenimiento y el de la madre. D. Leandro
andaba buscando un empleo que le permitiera
vivir con mayor desahogo y dedicar más tiempo
a su temprana vocación literaria, cuando, por
mediación de Jovellanos, le admitió Cabarrús
como secretario poco antes de su viaje a Francia,
realizado en 1787. Por aquellos años se fueron
planeando las primeras obras teatrales del autor;
en 1779 y 1782 le había premiado ya la Real
Academia en un concurso oficial de poesía. En
1789 publica su sátira La derrota de los pedan-

tes, y consigue una pensión eclesiástica, gracias
al favor naciente de Manuel Godoy. Temiendo la
caída del valido, y mientras se tramitaba el pro-
ceso de Cabarrús, emprendió un viaje por
Francia, donde permaneció poco, Inglaterra, y
sobre todo Italia, aunque sin dejar de hacer ges-
tiones cerca de su protector, ascendido entre
tanto a ministro en sustitución del conde de
Aranda, para tratar de lograr un cargo oficial en
Madrid. De sus andanzas por tierras extrañas
dejan testimonio las Apuntaciones sueltas de

Inglaterra y el Viaje de Italia, publicados en las
Obras póstumas del autor. A su regreso a
España en 1796 se le nombra secretario de
Interpretación de Lenguas, empezando para
D. Leandro un período de estabilidad y desaho-
go material. Antes del viaje por Europa se ha-
bían estrenado sus comedias El viejo y la niña

(1790); y La comedia nueva (1792), sátira de
los éxitos teatrales populares de la época. A final
de 1799 se creó por real orden una junta desti-
nada a reformar la escena en función de las nor-
mas estéticas y morales de los «neoclásicos»;
D. Leandro fue nombrado director, pero se negó
a asumir responsabilidades sin poderes suficien-
tes. En los pocos años que median entre el
comienzo del nuevo siglo y la cercana Guerra de

la Independencia hace representar Moratín sus
tres últimas comedias: El barón; La mojigata;
y su obra maestra, el mayor éxito de aquellos
decenios, El sí de las niñas. Esta obra pone fin
a la producción original de Moratín para el tea-
tro; sólo había de adaptar durante el reinado del
Intruso dos comedias del admirado Molière: La

escuela de los maridos y El médico a palos.
Con el año 1808 empieza una vida inestable para
el funcionario del Estado acostumbrado a contar
con el favor de los poderosos. Moratín sigue en
su cargo de secretario, siendo nombrado en 1811
bibliotecario mayor de la Biblioteca Nacional.
Después de la victoria de los Arapiles (1812)
huye de la corte con el ejército francés, pasando
a Valencia y llegando por fin a Barcelona; en la
ciudad condal permanece hasta 1817, fecha en
que se traslada a Francia, y de allí a Italia.
Restablecida la Constitución en 1820, Moratín no
tenía ya por qué temer a la Inquisición ni a sus
enemigos políticos, y no tardó en regresar a
Barcelona. De ir a Madrid no se trata, por no con-
servar D. Leandro, según escribe, «querencia de
gato a las paredes», en realidad porque no quie-
re sufrir humillaciones como algunos de sus ex
colegas afrancesados, y porque, por otra parte,
se siente libre y a gusto en la metrópoli catalana,
donde le dan entrada de balde en el teatro, e
incluso le nombran por unanimidad juez de
hecho. Las cartas al amigo Melón aluden fre-
cuentemente a los acontecimientos políticos,
aunque con el distanciamiento y escepticismo de
un moderado atemorizado por ambos extremis-
mos («Más quisiera ser pastor de una manada de
lobos que jefe de una docena de ciudadanos»); y
ese interés suscitado por la actividad de liberales
y serviles no se desmiente durante todo el
Trienio, tanto dentro como fuera de España. A
primeros de septiembre de 1821, poco después
de publicar las Obras póstumas de su padre, tie-
ne en efecto que salir de Barcelona huyendo de
una epidemia de peste. Pasa a Francia y se esta-
blece en Burdeos, preocupado como siempre por
la cobranza, a veces insegura, de su pensión
eclesiástica. A finales del mismo año, se le nom-
bra miembro de una recién creada Academia
Nacional, pero no por ello resuelve volver a su
tierra, demasiado turbulenta para el sesentón
desengañado que es ya Moratín. En Burdeos lle-
va la existencia de un modesto rentista, asistien-
do diariamente al teatro, trabajando en varias
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ediciones de sus obras, y disfrutando de la com-
pañía de Manuel Silvela, que fue alcalde de Casa
y Corte bajo el Intruso y dirige un colegio para
hijos de españoles. Se traslada pronto a la casa
de don Manuel, con quien ha de vivir los pocos
años que le quedan, en un ambiente español,
entre compatriotas (por lo que la policía france-
sa le somete a una discreta vigilancia), entre
ellos Goya, que llega a Burdeos en 1824. En 1825
se publican en París sus Obras dramáticas y

líricas; en 1827 se traslada Silvela a París, y a
finales de septiembre emprende don Leandro el
mismo viaje para reunirse otra vez con su familia
adoptiva. En pocas semanas pone fin a su vida un
cáncer de estómago, el 21 de junio de 1828, dos
meses después del fallecimiento de Goya.
Moratín dejaba manuscrito su estudio sobre los
Orígenes del teatro español, que se había de
incluir en la edición de sus obras realizada en
1830 por la Real Academia de la Historia (Páez
1966; artículo escrito por René Andioc con aña-
didos posteriores). Caballero de la Orden Real
de España, 27 octubre 1809 (Diario Mercantil

de Cádiz, 10 agosto 1813). Publica Auto de fe ce-

lebrado en la ciudad de Logroño en los días 7

y 8 de noviembre de año de 1610. Ilustrada
(sic) con notas por el bachiller Ginés de
Posadilla, natural de Yébenes, Cádiz, 1812. Entre
diciembre de 1812 y junio de 1813 fue redactor,
junto con Pedro Estala, del Diario de Valencia.
Traduce Cándido de Voltaire, acaso en Valencia,
1814, pero sólo se publicó en Cádiz y en
Valencia, 1838, muchas ediciones posteriores.
(Riaño de la Iglesia 2004; López Tabar 2001b;
Palau y Dulcet 1948 y 1990; Lafarga 1982)

Fernández Morejón. Cf. Hernández Morejón.

Fernández de la Muela, Pedro. Guerrillero de la
partida de Francisco Sánchez, que junto con Ni-
casio López Cierzo (de la de Manuel Hernández el

Abuelo) y Tomás Fernández, el 11 de junio de 1811
atacaron a los franceses en Consuegra. El mismo
día envían el parte consiguiente, en el que llaman
apóstatas a sus enemigos. (Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, 19 julio 1811)

Fernández Munilla, Francisco. Hijo del coronel
Juan Fernández Munilla, vecino de Querétaro,
en cuya casa estuvo colocado Juan López
Cancelada. Aunque nombrado miembro de la

Junta Provincial de Censura de Guadalajara
(México), ya en 1811 había fallecido sin poder
ocupar el puesto. El hijo, capitán de Infantería
retirado de Reales Guardias Españolas, diputado
suplente a las Cortes de Cádiz, elegido el 20 de
septiembre de 1810, juró el día 24. También fue
diputado en las Cortes ordinarias de 1813-1814.
Era uno de los diputados americanos que en
1813 concurrían a la tertulia que en Chiclana
mantenía Manuel Rodrigo. En 1813 defendió la
libertad de imprenta en Nueva España, y tam-
bién se significó en favor del comercio libre.
(Calvo Marcos 1883; Guía política 1812; Lista
Diputados 1813; Benson 1971; López Cancelada
1813; Rieu-Millan 1990)

Fernández de Narayo, fray José (Medinaceli,
Soria, h. 1776 - Madrid, 17 julio 1834). Ingresó en
1793 en la Orden dominica, profesando a finales
de 1794 en el Colegio de Santo Tomás de Madrid.
Allí estudió filosofía y teología. En 1829 obtuvo el
grado mayor de maestro. La autoridad eclesiásti-
ca de Madrid le encargó la censura de obras rela-
tivas a la escritura, filosofía, teología y poesía. Es
alabado por su conocimiento de la literatura lati-
na. Se hallaba en cama por un tumor que le salió
en una rodilla, cuando fue asesinado en el curso
de la famosa matanza de Madrid. (Salvador
1991)

Fernández de Navarrete, Benito. Deán de la seo
de Zaragoza; juez sinodal y rector de su universi-
dad; consiliario de la Real Academia de San Luis,
autor de Discurso que con arreglo a lo preve-

nido en el artículo 85 de la Constitución de la

monarquía española dijo a la Junta electoral

de la provincia de Aragón, Zaragoza, 1813;
Oración fúnebre en las solemnes exequias del

Excmo. Sr. D. Pedro Jordán de Urríes y Fom-

buena, marqués de Ayerbe y Lierta, Zaragoza,
1815; Oración fúnebre... exequias de doña

María Isabel Francisca de Braganza, Zara-
goza, 1819. Detenido con motivo de la conspira-
ción absolutista de 30 de diciembre de 1820.
Publicó después Sermón que en la S. función y

bendición de la bandera del primer batallón de

Voluntarios Realistas de Zaragoza, 6 diciembre

1823, en el templo de Nuestra Señora del Pilar,
Zaragoza, 1823. (Palau y Dulcet 1948 y 1990; El

Universal Observador Español, 4 enero 1821;
cat. 67 Hesperia, 2006) 
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Fernández de Navarrete, Julián (Ábalos, Lo-
groño, 17 febrero 1767 - Valencia, 20 abril 1820).
Hermano del siguiente, estudió en Calahorra,
Vergara y Zaragoza, doctorándose en ambos
Derechos en Valladolid. Tesorero de ejército,
1796, en Galicia y Aragón. Con la Guerra de la
Independencia vocal de la Junta Superior de
Aragón, firma el estado de cuentas de la Te-
sorería del ejército de Aragón, Utiel, 6 junio 1811
(Gazeta de Aragón, 19 junio 1811). Intendente
del Segundo Ejército, 1812; ministro de Hacienda
a propuesta de Wellington, febrero 1814; teso-
rero general del Consejo de Hacienda, 1814-1818;
miembro honorario de la Cámara de Guerra,
1818-1820; consiliario perpetuo secular de la Junta
de Reales Hospitales, 1817-1819; ministro hono-
rario del Consejo de Hacienda, 1819-1820. (Ga-
rrán 1888)

Fernández de Navarrete, Martín (Ábalos, Lo-
groño, 8 diciembre 1765 - Madrid, 8 octubre
1844). Hijo de Francisco Antonio Fernández de
Navarrete y Ramírez de la Piscina y de Catalina
Jiménez de Tejada y Argáiz, aristócratas riojano-
navarros; estudió en su pueblo natal, en Calaho-
rra y en el Seminario de Vergara. A los 3 años de
edad, el 9 de agosto de 1768, había ingresado en
la Orden de San Juan de Jerusalén. En Vergara
fue condiscípulo de Luis de Salazar, futuro
ministro de Marina. El 6 de noviembre de 1780
sentó plaza de guardia marina en el departamen-
to de El Ferrol, en una compañía capitaneada
por Francisco de Paula Jovellanos, hermano del
célebre Gaspar Melchor, con quien no tardó en
entrar en relación el joven guardia marina. Diri-
gía la Academia de El Ferrol Cipriano Vimerca-
tim, quien también cuidó especialmente la
preparación y el futuro de su discípulo. Éste
embarcó en 1781, participando en acciones a la
vez de guerra y de prácticas astronómicas, bajo
la dirección de José de Mazarredo. Por este
tiempo hizo amistad con José Vargas Ponce,
compañero de navegaciones. Después de un bre-
ve descanso en su tierra, con visita y trato de los
literatos de Madrid, pasó el 22 de enero de 1784
al departamento de Cartagena; escribió en 1785 el
Elogio póstumo del conde de Peñaflorida; fue
destinado en febrero de 1786 a la compañía de
Guardias Marinas de Cartagena, ya como ayudan-
te, donde pudo dedicarse al estudio de las mate-
máticas aplicadas a la Astronomía, Navegación,

Maniobra y Arquitectura Naval bajo la dirección
de Gabriel Ciscar. En 1789 Antonio Valdés,
ministro de Marina, le encargó recoger datos y
manuscritos para la historia de la Marina espa-
ñola, junto con Vargas Ponce y Juan Sanz Baru-
tell. Publica Discurso sobre los progresos que

puede adquirir la economía política, con la

aplicación de las ciencias exactas y natura-

les, Madrid, 1791. El 29 de marzo de 1792 ingre-
só en la Academia Española y el 1 de abril en la
de San Fernando. La guerra con la República
Francesa en 1793 le hizo volver al servicio acti-
vo: ilustrado hasta entonces, lo seguirá siendo
después, pero rechazará la violencia de la Revo-
lución, que le servirá además de coartada para
justificar patrióticamente la vesania de la con-
quista española de América. Juan de Lángara,
ministro de Marina, le trae a Madrid como oficial
tercero en el ministerio, donde se incorporó el 5
de enero de 1797. El 30 de mayo se casa en Mur-
cia con Manuela de Paz y Galtero. Empiezan
unos años de intenso trabajo científico. Usó a
veces el seudónimo de Pancracio Lesmes de

San Quintín. Publica Noticia biográfica y lite-

raria del cosmógrafo Alonso de Santacruz, s. l.,
1800; Resumen de las observaciones que hizo

Mr. Fleurieu sobre la división hidrográfica

del Globo, s. l., 1800. En 1800 ingresa como
supernumerario en la Academia de la Historia,
publica Discurso histórico sobre los progresos

que ha tenido en España el arte de navegar,
Madrid, 1802 (acaso repetido en 1803 con el
título de Noticia histórica); Noticia histórica

de las expediciones hechas en 1803. Asciende
a oficial de la Secretaría de Marina, publica las
Noticia(s) biográfica(s) del Almirante D. An-

tonio de Gastañete e Iturribalzaga, s. l., 1803;
del general de Marina Blas de Lezo, s. l., 1803; del

marqués de la Ensenada, s. l., 1803; Noticia

cronológica de algunos viajes y descubri-

mientos marítimos hechos por los españoles,
s. l., 1803. En 1807 es ministro contador fiscal
del Tribunal del Almirantazgo. En 1808 se niega
a colaborar con José Bonaparte, avisa y esconde
en su casa a Francisco Gil y Lemos, y se presen-
ta a Mazarredo, ministro de Marina, para que se
dé contraorden en el destierro a Francia de Var-
gas Ponce y otros marinos; cosa que logra. Re-
cibe la Orden Real de España, 18 junio 1810
(Gazeta de Madrid del 21). Publica Idea gene-

ral del discurso, y de las memorias publicadas

Fernández de Navarrete, Julián
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por la Dirección Hidrográfica sobre el fun-

damento que ha tenido para la construcción

de las cartas de marear que ha dado a luz

desde 1797, Madrid, 1810, traducido al francés
en 1839. Siguió con Reflexiones sobre los

montes de Segura de la Sierra, Madrid, 1811.
Aunque difícil, pudiera ser el autor de Verdade-

ra causa del ningún progreso que ha hecho

la presente revolución, 1811, folleto monár-
quico firmado por Patricio de España, reseña-
do en El Redactor General, Cádiz, 3 noviembre
1811. (M. F. de N. usará diez años después el
seudónimo de Justo Patricio de España). El 7
de mayo de 1812 formó parte de una comisión de
la Academia de la Historia, que cumplimentó a
José I para presentarle un ejemplar de la Me-

moria histórica sobre cuál haya sido la

opinión nacional de España acerca del tri-

bunal de la Inquisición, de Llorente (Gazeta

de Valencia, 26 mayo 1812). No sale de Madrid
hasta octubre de 1812, residiendo sucesiva-
mente en Sevilla, Cádiz y Murcia. Purificado en
1814, quiere retirarse de todo cargo público
para dedicarse solamente a la investigación,
pero en 1815 es nombrado secretario de la Aca-
demia de San Fernando e ingresa como nume-
rario en la de la Historia, de la que es censor en
1819. En ella lee su Disertación histórica

sobre la parte que tuvieron los españoles en

las guerras de ultramar o de las Cruzadas, y

cómo influyeron estas expediciones desde el

siglo XI hasta el XV, Madrid, 1816. Desde este
año es además bibliotecario de la Española. Pu-
blica Vida de Miguel de Cervantes, Madrid, 1819
(reimpresa en Madrid, Atlas, 1943). También
Relación de un notable naufragio ocurrido

en el año 1528, s. l., s. a. En diciembre de 1820
las Cortes le nombraron miembro de la Comi-
sión de Marina de las mismas, y también de la
de Instrucción Pública, y fue designado en 1822
para la Academia Nacional, sección de Ciencias
Físico-Matemáticas. Publicó Juicio crítico de

la exposición dirigida al Congreso Nacional

por unos apoderados de Soria para que no

se altere el estado presente de su provincia y

el de la capital. Carta de un riojano a un

Sr. diputado de Cortes, Madrid, 1821, en el
que usó el seudónimo de Justo Patricio de

España. Al emigrar en 1823 Felipe Baúza, Fer-
nández de Navarrete le sustituyó interinamente
en el Depósito Hidrográfico, cargo que ocupó

después en propiedad. Publicó Mapas del

océano Atlántico y de Tierra Firme, Madrid,
1825. Este año comenzó la publicación de su
obra maestra, Colección de los viajes y des-

cubrimientos que hicieron por mar los es-

pañoles desde fines del siglo XV, Madrid,
1825-1837, 5 vols. El Discurso preliminar se
había publicado aparte, Madrid, 1823. Obras
póstumas fueron Disertación sobre la historia

de la náutica y de las ciencias matemáticas,
Madrid, 1846; y Biblioteca Marítima Españo-

la, Madrid, 1851. Algunos de estos viajes se
publicaron después independientemente en
varias fechas, y también aparecieron traduccio-
nes al francés, inglés e italiano, por lo menos.
Estuvo casado con la murciana Manuela de Paz
y Galtero, de la que tuvo descendencia. Carlos
Seco Serrano publicó sus Obras en 1954. (Pavía
1873; López Piñero 1983; Fernández de Nava-
rrete 1954; Guillén Tato 1952; Palau y Dulcet
1948 y 1990; Maxiriarth 1904, Ceballos-Escale-
ra 1997; Páez 1966)

Fernández Navarro, Bonifacio José (Vélez Rubio,
Almería, h. 1777 - ?, 1834). Sobrino de Antonio
José Navarro, quien será su mentor ideológico,
pasante de abogado en Granada, casado con
Juana Martínez Serna. El 16 de mayo de 1798 es
llamado a declarar ante la Inquisición de
Granada en la causa emprendida contra su
compañero de pensión y de oficio, Andrés
García Muñoz, por jansenista y propagandista
de la Revolución Francesa. En Madrid, 1799, es
de nuevo llamado a declarar. Y otra vez en 1801,
en Vélez Rubio. Alcalde constitucional de Vélez
Rubio, mayo 1814 y abril 1820. Elector por
Vélez Rubio en las elecciones a diputados,
noviembre 1821. Muere de la epidemia de cóle-
ra. (Guillén Gómez 1997)

Fernández Neira, Antonio. Titiritero, que en
octubre de 1826 solicita permiso para exponer
en la calle Fuencarral, de Madrid, «una máquina
de perspectiva con figuras de movimiento». El
30 de diciembre se le denegó, porque, decía el
corregidor, «la diversión que ofrece son unas 6 o
7 vistas de ciudades, puertos de mar, & c, con
unas pequeñas figuras y carruajes que se mue-
ven de uno a otro lado, todo de muy mal gusto y
colorido...». La máquina parece que era un tuti-

limundi. (Varey 1972; Sánchez Vidal 1994)
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Fernández Neira, José (La Coruña, 1790 - ?).
Empleado en la contaduría de la fábrica de taba-
cos de Palloza, en 1809; cuando los franceses
ocuparon La Coruña, lo abandonó todo, se con-
virtió en guerrillero, y se incorporó al ejército
del marqués de la Romana. Fue oficial de núme-
ro de la secretaría de la Junta Suprema de
Galicia. Ya había cesado cuando publica Proezas

de Galicia. Explicadas bajo la conversación

rústica de los dos compadres Chinto y

Mingote, La Coruña, 1810, reimpresión en La
Coruña, Tip. de la Papelería de Ferrar / Andrés
Martínez, editor, 1893 (cat. 122 Ultonia, 2006).
Oficial tercero de la Contaduría General de
Provincia. Sociedad Patriótica de La Coruña, 16
noviembre 1821; comisionado por el pueblo.
(Carballo 1981)

Fernández de Nodeza, Francisco. Escribano
mayor de Cabildo, autor de un artículo comunica-
do, Isla de León, 22 mayo 1812, El Redactor

General, 30 mayo 1812, en el que dice que no fue
en su escribanía, sino en la de Bartolomé Caule
Gómez, donde Ventura Marquina firmó a favor de
la Inquisición. (El Redactor General, cit.)

Fernández Noseret, Luis. Grabador, que trabajó
bajo la dirección de Manuel Salvador Carmona.
Se señalan obras suyas desde 1792, entre ellas
Napoleón Primero emperador de los Fran-

ceses y rey de Italia y Pedro Villacampa Maza

de Lizana, éste sobre el dibujo de Zacarías Gon-
zález Velázquez. (Páez 1981; Núñez, B. 2000;
Ossorio y Bernard 1975 le llama Hernández)

Fernández Ocampo. Oidor del Tribunal de Justicia
provisional que sustituye a la Audiencia de Barce-
lona, 8 noviembre 1809. (Bofarull 1886 I, p. 579)

Fernández de Ocampo, Vicente. Catedrático de
Prima de Derecho Real, en la Universidad de Sa-
lamanca, jubilado, alcalde del crimen honorario
de la Chancillería de Valladolid. Huido de los
franceses, en diciembre de 1809 se le concede
una plaza togada vacante. Puede ser el anterior.
(AHN, Estado, leg. 32, doc. 155)

Fernández de Ochoa y Salazar, Nicolás. Escri-
bano de cámara de la Audiencia de Sevilla, 1811-
1813; escribano de cámara del Tribunal de
Cortes, 1821. (Diario Mercantil de Cádiz, 19

mayo 1811; Diario Crítico General de Sevilla,
4 noviembre 1813; García de la Mata 1822)

Fernández de Olarte, José. Cadete de Ingenie-
ros, 1778. Ayudante de Ingenieros, 31 julio
1779; teniente de Ingenieros destinado en el
archivo del Ministerio de la Guerra, 19 sep-
tiembre 1789. Levanta un plano y perfiles de la
ciudad de Tánger y sus cercanías, 1790. El 6 de
enero de 1794 era oficial de secretaría; el 29
de julio de 1807, oficial segundo; el 15 de no-
viembre de 1809, oficial primero y segundo; y de
1817 a 1823, ministro honorario del Consejo
de la Guerra. (AGMS; Capel 1983)

Fernández de Olarte, Manuel (Ábalos, Logroño, 12
mayo 1770 - ?). Hijo de Manuel Fernández Nunci-
bay y de Rosa Olarte, ingresó de cadete en el regi-
miento de Burgos el 17 de mayo de 1788. Tomó
parte en la guerra de 1793 contra la República Fran-
cesa. Hecho prisionero en 1794 estuvo nueve meses
en Nîmes, después de lo cual se fugó, volviendo a
España a través de Marsella, Génova, Liorna y Car-
tagena. Capitán, ayudante primero del segundo
batallón de Infantería de Voluntarios de Aragón,
el 30 de julio de 1804 solicita licencia para casarse
con Francisca García Gastardo, viuda del capitán
Manuel Márquez. En julio de 1808 pasó de Mallorca
a socorrer a Zaragoza, en cuyo segundo sitio parti-
cipó. En 1811 fue fiscal en Alicante de la causa for-
mada al brigadier Luis Amat y Terán, por la entrega
de la plaza de Jaca. Comandante del regimiento de
la Reina, 30 marzo 1816. Coronel, comandante del
regimiento de Granada, 15 de Infantería de línea,
1819-1821. El 28 de julio de 1820 solicita una admi-
nistración de Correos, indicio probable de que que-
ría retirarse a la vida civil, a pesar de lo cual se le
nombra fiscal instructor de la sumaria al regimiento
de Infantería de Toledo, por lo que se presenta en
Pamplona a cumplimentar su misión (según escrito
de Espoz y Mina, 20 octubre 1820). En 1822 se le
destina a la persecución de malhechores, y es nom-
brado coronel teniente coronel del regimiento de
Mallorca, 20 de Infantería de línea. El 31 de enero de
1823 se halla esperando su retiro en Valencia y
entrega, para las operaciones en curso, un caballo en
buen uso, por el que se le dan las gracias. (AGMS)

Fernández Ovejero, Santos. Faccioso preso con
Gregorio Morales y otros, 1820-1821. (Gazeta de

Madrid, 1 marzo 1822)

Fernández Neira, José
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Fernández de Padilla, Pedro Joaquín (?, 1786 - ?,
24 agosto 1823). Militar retirado, muy liberal,
vivía en Córdoba desde 1822. Se suicidó. (Gil
Novales 1975b)

Fernández de la Pelilla, Prudencio (Hinojedo,
Santander, ? - ?). Alcalde mayor de Burgos,
1817-1820; juez de primera instancia de Sala-
manca, 1822-1823.

Fernández de la Peña, Juan Antonio. Doctor en
Química, boticario de cámara de S. M. honorario,
farmacéutico de Sevilla, socio de número y fiscal
de su Real Sociedad de Medicina y Ciencias, en la
que presentó varias memorias científicas, que van
de 1800 a 1808. El 19 de mayo de 1808 habló
Sobre la acción que ejercen en el mercurio los

ácidos y fluidos aeriformes; y el uso respectivo

de cada preparación que resulte. Entre sus
méritos se hallan además los de socio de número
en Ciencias Naturales de las Patrióticas de Sevilla
y Jaén, opositor a las plazas de boticarios de
cámara de tercera clase de la Real Botica, ex visi-
tador de las boticas de los obispados de Mála-
ga, laboratorio castrense de los tres presidios
menores, plaza de Ceuta y arzobispado de Sevilla,
examinador presidente por comisión de varios
exámenes de Farmacia, inspector de los simples y
compuestos medicinales que se introducen por la
aduana de Sevilla, proto-farmacéutico del ejército
reunido y director del almacén general de Medici-
na y laboratorio castrense. Solicita ser restituido
en el empleo de primer boticario del ejército reu-
nido de Andalucía, pero el 10 de octubre de 1809
no se accede a su petición. El 1 de septiembre de
1812 el boticario mayor del ejército le encarga que
confeccione un listado de los profesores de su cla-
se que se hallan en Sevilla, sin destino en el ejér-
cito, y causas por las que no han reclamado sus
colocaciones, todo ello al parecer por el problema
del afrancesamiento. (Méndez Bejarano 1989;
AGMS; Correo de Sevilla, 18 mayo 1808)

Fernández de las Peñas, Ignacio. Oficial de la
Secretaría de Marina, 1817-1819. 

Fernández de las Peñas, José. Capitán de fraga-
ta, 1811-1823.

Fernández Pereira (La Coruña, ? - ?). Miembro
de la Junta de Gibraltar en 1825, según aviso de

J. R., 5 abril 1831. Probablemente es Benito
Fernández Pereira, procurador por Pontevedra
en el Estamento de 1836, gobernador civil de La
Coruña el mismo año. A Manuel Ruiz del Cerro
se le ocupa una carta suya, La Coruña, 12 junio
1836, en la que dice «los diputados de esta pro-
vincia los nombro yo» (carta publicada en El Eco

del Comercio, 25 agosto 1836. Cf. también el
mismo periódico del 19 de agosto). (Colección
Causas 1865, V, p. 353; Moratilla 1880; El Eco

del Comercio, cit.)

Fernández Pérez, Benito. Comisario honorario
de Guerra, 1817-1823.

Fernández Pérez, Gregorio. Doctor en Teología,
autor de Historia de la Iglesia y obispos de

Pamplona, real y eclesiástica del reino de Na-

varra, sucesión de los reyes y de los obispos.
Madrid, 1820-1821, 3 vols. Como se le hicieron
algunas impugnaciones, respondió con Cartas

apologéticas en respuesta a las críticas que se

han impreso y publicado en Pamplona,
Madrid, 1827. Párroco de San Bartolomé en Je-
rez de los Caballeros (Badajoz), parroquia en la
que sucedió a Juan Antonio Núñez Barrero, sien-
do autor en 1833 de Historia de Jerez de los

Caballeros, manuscrito. Canónigo penitenciario
de Badajoz, individuo de la Academia de la
Historia, autor de Historia de la ciudad de

Mérida, manuscrito, cuatro tomos que se hallan
en el archivo de la Sociedad Económica de
Badajoz. De este manuscrito se entresacó la par-
te titulada Historia de las antigüedades de

Mérida, Badajoz, 1857, nueva edición en Mérida,
1893. (Palau y Dulcet 1948 y 1990; Barrantes
1865)

Fernández Pierola, Nicolás. Traductor de Pío VII:
Motu proprio... dado en 6 de julio de 1816,

sobre la organización de la Administración

Pública, Madrid, 1818. Diputado a Cortes por
Lima, 1820-1822; catedrático interino de Legis-
lación en la Universidad Central, 1823. (Palau y
Dulcet 1948 y 1990; Lista Diputados 1820)

Fernández del Pino, Francisco, conde de Pinofiel

(Antequera, Málaga, h. 1794 - ?). Oidor de la Chan-
cillería de Granada, 1815; regente de la Audiencia
de Extremadura, 1817-1821; regente de la Audien-
cia de Granada, 1822-1823. Gobernador de la Sala
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de Alcaldes de Madrid, 1825-1831. Escribe una
carta a Regato, Madrid, 29 octubre 1830, sobre
las actividades revolucionarias del momento. En
ella se encuentran fragmentos de Juan Romero
Alpuente, Los tres días grandes de Francia,
1830. Ministro de Justicia, diciembre 1832. Pró-
cer en 1834-1836, senador electivo por Málaga,
juró el 26 de noviembre de 1838. (Carta citada
en AHN, Estado, leg. 3060; Moratilla 1880; Caa-
maño Bournacell 1972)

Fernández Prada, José. Comunero de Valdeo-
rras. (Ferro 1944)

Fernández del Prado Valdés, Antonio. Profesor
de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Oviedo, vocal de la junta, agosto 1808. Cuando
entraron los franceses en la ciudad quisieron
hacerle corregidor, por lo que tuvo que escapar.
El 22 de octubre de 1810 fue nombrado censor
del Correo Militar y Político del Principado

de Asturias. Cesó el 20 de enero de 1811, al ser
suprimido el cargo por demasiado oneroso.
(Fugier 1931)

Fernández Prieto, Benito. Comisario honorario
de Guerra, 1817-1823.

Fernández Prieto, Claudio. Profesor de geogra-
fía histórica cuando se pensó en la reapertura
del Instituto Jovellanos para el 2 de noviembre
de 1811. No pudo ser entonces, aunque sí el
15 de septiembre de 1813, fecha en la que tiene
un sueldo mensual de 375 reales. Siguió en el
Instituto hasta 1816. (Lama y Leña 1902)

Fernández Prieto, Pedro. Denunció ante las
Cortes la circular de Feliu sobre elecciones y
pidió su castigo, 1822.

Fernández Queipo, José. Diputado a Cortes por
Madrid, 1820-1822.

Fernández Quincoces, Antonio. Impresor de Má-
laga, en la calle Nueva, 1821.

Fernández Ramírez, Luis, Dr. Miembro del
Batallón Sagrado, que se formó el 1 de julio de
1822. Firmante de un certificado, suscrito por
los individuos de dicho batallón, Madrid, 25 octu-
bre 1822, en favor de la conducta observada por

Félix Mejía y Benigno Morales, con las armas en
la mano en defensa de la libertad, en los días
decisivos de julio, contra la insurrección de los
guardias (El Zurriago, nº 74, 1822). Uno de
los firmantes de la carta a Fernández Sardino,
Londres, 6 junio 1819, en la que afirman que no
tiene que ver con El Español Constitucional ni
comparten sus opiniones. (El Constitucional,

Madrid, 20 marzo 1820; El Zurriago, cit.)

Fernández de Rasago, Juan. Comisario ordena-
dor, suscriptor del Diario de Madrid en su épo-
ca afrancesada, al que se avisa que no puede
enviársele el periódico porque no ha dejado su
dirección. (Diario de Madrid, 27 mayo 1808)

Fernández Rávago y Rávago, Francisco, I mar-

qués de Casa-Rávago. Regidor perpetuo de
Cádiz, obtuvo su título en 1794. Casado con
María Antonia Ryan. Elector de parroquia, por la
de Nuestra Señora del Rosario, en Cádiz, 24 julio
1810. Obtuvo once votos. Vocal de la Comisión
Militar de Cádiz, 17 septiembre 1814. (Catálogo
Títulos 1951; Índice Nobiliario 1955; Diario

Mercantil de Cádiz, 27 julio 1810; Mercurio

Gaditano, 19 septiembre 1814)

Fernández Rávago y Ryan, Josefa, marquesa de

Casa-Rávago. Hija del anterior, casada en 1795
con Antonio Artecona y Rodríguez Picón.
Fundadora, con la marquesa de Villafranca, de
una sociedad para reparar la desnudez de los
defensores de la patria, que componen el Cuarto
Ejército (Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, 15 noviembre 1811). Socia
presidenta de la Sociedad Económica de Cádiz,
1 febrero 1827. (Catálogo Títulos 1951; Acta
1830b)

Fernández Recio, Pedro. Autor de Memoria

apologética y defensiva de la conducta polí-

tica del presbítero D. Diego Jiménez Valver-

de, en el tiempo que los ejércitos franceses

existieron en España, manuscrito, Cádiz, 7 di-
ciembre 1814, tomo I (pero es posible que no se
llegase a escribir ningún otro tomo). (Cat. 36
P. Orssich, 1998)

Fernández Reguera, Antonio (Yerbo, Tineo,
Asturias, ? - ?). Secretario de la Diputación
Provincial de Galicia, octubre 1820, firmante con

Fernández Prada, José
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Agar, presidente, de Lamentos de la Iglesia de

España dirigidos a las Cortes por la Dipu-

tación Provincial de Galicia, La Coruña, 4
octubre 1820 (oprimida por Roma), que se man-
dó leer en la sesión de Cortes de 11 de octubre
de 1820, se imprimió en Cádiz, 1820, y en Ma-
llorca, 1821, y fue puesto en el Índice romano
por decreto de 17 de diciembre de 1821.
Fernández Reguera escribió también un informe
sobre el ganado asturiano, manuscrito fechado
en 1832. Muy avanzado el siglo vivía en Madrid.
(Suárez 1936; Gil Novales 1975b, Index 1948)

Fernández de la Reguera, Lorenzo. Denunció un
artículo de Francisco Saugar en El Indepen-

diente, 8 marzo 1822, por el que éste fue conde-
nado. (Gil Novales 1975b)

Fernández Reguera, Vicente. Vocal por Navia en
la Junta Superior de Asturias, reunida en Luarca
el 4 de marzo de 1810. El 20 de abril de 1810 fue
enviado a investigar la situación económica de
Castropol y su comarca (Fugier 1931). Corredor
de comercio, del Consulado de La Coruña, 1813.
(Diario de La Coruña, 21 octubre 1813)

Fernández Reguero, Antonio. Cf. Fernández
Reguera, Antonio.

Fernández Reguero, Ramón. Director de Estu-
dios del Seminario de Vegadeo, para el que escri-
bió unas Lecciones de agricultura, Oviedo,
1818. Suprimido el Seminario en 1823, fue
encarcelado y procesado. En noviembre de 1829
dirige un manuscrito sobre minas asturianas a la
Dirección General de Minas en Madrid. Cate-
drático de Agricultura en Oviedo hacia 1833. En
1837 publica Colección de ideas o apuntes

relativos a prácticas electorales, influjo polí-

tico de las discusiones locales, sistema legal

de reemplazo del ejército de mar y tierra,

enseñanza agraria aplicada..., Lugo, 1837.
(Suárez 1936)

Fernández Reina, Manuel. Teniente coronel, lle-
gó a Jerez de la Frontera el 1 de abril de 1822 a
posesionarse del destino de primer comandante
del batallón de San Marcial, de Infantería ligera.
Los oficiales y tropa lo recibieron con entusias-
mo, en medio de gritos a la libertad y al inmortal
Riego; y el teniente Mariano Morcillo improvisó

unas décimas en su honor, continuadas por una
cuartetas del capitán Leonardo Balledoa
(Diario Gaditano, 10 abril 1822). Dirige una re-
presentación a las Cortes en nombre de su regi-
miento, Jerez de la Frontera, 26 abril 1822,
exhortándolas a cortar por la sano para librar al
país de sus actuales borrascas (Diario Gadi-

tano, 30 abril 1822). Dirige un nuevo documen-
to, Jerez, 4 mayo 1822, con el que presenta la
representación que le hicieron los sargentos de
su regimiento, para que se les autorice a perse-
guir a los facciosos (Diario Gaditano, 17 mayo
1822). Autor de un comunicado en el que dice
que el regimiento de San Marcial obsequió con
un baile al segundo de Mallorca, que dio lugar
a algun malentendido en el Diario Gaditano

del 22 de junio de 1822: allí se menciona una T,
con escuadra y compás, que no se puso; sólo
una inscripción con los nombres de los dos
regimientos, «y al frente del retrato de nuestro
general Riego, un cielo estrellado con un trián-
gulo que simbolizaba la Trinidad en el Empíreo;
un castillo con almenas demostrativo de la for-
taleza; un compás manifestando la exactitud en
las acciones del hombre libre; y las iniciales P.

M. B. en el glacis del fuerte, con las de L. P. V.

que ocupaban los lados del triángulo, siendo el
significado de aquéllas provincia marítima del
Betis, y el de éstas libertad perpetua y unión,
concluyendo el todo con las expresiones unión

y fuerza» (Diario Gaditano, 27 junio 1822).
Coronel del regimiento de Hellín, de Milicia
Nacional Voluntaria, 1823.

Fernández de los Ríos, Ángel. Teniente de corre-
gidor de Madrid, 1818-1820, miembro de la Junta
de Gobierno del Montepío; y honorario de lo civil
en la Chancillería de Valladolid. Juez de primera
instancia de Madrid, 1821-1823; y magistrado
honorario de la Audiencia de Valladolid, 1822-1823.
Diputado por Santander en las Constituyentes de
1836-1837, y luego ininterrumpidamente hasta la
primera legislatura de 1843. De nuevo en las
Constituyentes de 1854-1856 y en las de 1869.
Senador electivo, 1871-1873; miembro de la
Asamblea Nacional de 1873. Más conocido es su
sobrino del mismo nombre y apellidos, famoso
periodista. (Páez 1966)

Fernández de los Ríos, Luis. Hermano del duque
de Fernán Núñez, embajador de España en
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Londres, que llegó a Madrid el 9 de enero de
1814, procedente de Inglaterra, del que se dice
que es portador de los preliminares de la paz
general. (Diario Crítico General de Sevilla, 17
enero 1814; Gazeta Nacional de Zaragoza bajo

el Gobierno de la Regencia de las Españas, 18
enero 1814)

Fernández de la Riva, Diego. Comisario de Gue-
rra, 20 marzo 1809; contador principal de Rentas
de Zamora, 9 junio 1815; intendente de Logroño,
1823; jefe de sección, 1825. En 1828 cesó de
devengar para el Montepío Militar, y en 1830 pre-
gunta qué derechos le quedan a su familia.
(AGMS)

Fernández de Rojas, fray Juan (Colmenar de
Oreja, Madrid, h. 1750 - ?, 1819). Agustino que
publicó Crotalogía o ciencia de las castañuelas,
Madrid, 1792, con muchas ediciones posteriores,
la última de Valencia, Librerías París-Valencia,
1985. Usó el seudónimo de fray Francisco

Agustín Florencio. Autor también de otros títu-
los, todos en las últimos años del siglo XVIII.
(Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Fernández Romero, José. Cf. Romero, José
Fernando.

Fernández y Roses, Juan Nepomuceno. Es-
cribano de Sevilla, 1813. (Diario Crítico Gene-

ral de Sevilla, 12 diciembre 1813)

Fernández de Rueca, Valentín. Alcalde mayor
de La Guardia (Álava), nombrado por la Junta de
Oyarzun, 12 mayo 1823. (Boletín de la Junta

Provisional de Gobierno de España e Indias

que gobierna el reino durante el cautiverio

del rey nuestro señor, 14 mayo 1823)

Fernández Ruidíaz, Alejandro. Sobrino de Juan
Antonio Llorente. Depositario de la Adminis-
tración Central de Bienes Nacionales con el régi-
men josefino. Se enriqueció en el exilio con
especulaciones en la Bolsa de París. Firmante de la
carta encabezada por Francisco Amorós, París, 11
junio 1814, dirigida a Talleyrand por un grupo de
ex josefinos para que la hiciese llegar a Luis XVIII,
en la que tras felicitar al rey por su acceso al tro-
no, y hacer méritos para ganarse su simpatía, se
quejan de la injusticia de su situación presente. En

1824 era, con Aguado, agente bursátil de los
españoles refugiados en la capital francesa.
(López Tabar 2001a; Fernández Sirvent 2005)

Fernández Ruiz, Antonio. Vecino de Benarraba
(Málaga), comisario de la Inquisición. El 5 de
febrero de 1809, estando enfermo en cama, los
alcaldes y regidores fueron a pedirle cien reales.
Como les dijo que volviesen otro día, se llevaron
una mula. (AHN, Estado, leg. 32, doc. 156)

Fernández Ruiz, Ramón. Sociedad Patriótica La
Fontana de Oro, 3 junio 1821.

Fernández Ruiz del Burgo, Manuel. Autor de una
proclama o manifiesto A los ciudadanos de

Sevilla, al parecer protector de afrancesados.
(El Redactor General, 13 octubre 1812)

Fernández Rúpalo, Agustín. Supuesto autor de
La Barbería, periódico de Sevilla, 1820, y proba-
blemente del mismo, Cádiz, 1813, como tal
maestro barbero. (La Barbería, 1820)

Fernández de Sabugo, Fernando. Secretario de
la Universidad de Alcalá, firmante de orden del
rector de A las Cortes, Alcalá (6 agosto) 1820,
secretario interino de la Ampliación de la Uni-
versidad Central, 1823.

Fernández de Salas, Ramón. Escribano de
Pamplona que el 25 de marzo de 1820 testimonia
la autenticidad de la carta del marqués de Lazán
a los capitanes generales de Navarra y Guipúz-
coa. (Gil Novales 1975b)

Fernández Salomón, Antonio (Burgos, 13 julio
1771 - Madrid, 9 abril 1845). Cadete del regi-
miento de Infantería de Granada, 30 abril 1788,
subteniente en octubre de 1792, estudió en la
Academia de Barcelona y fue promovido a subte-
niente de Ingenieros en mayo de 1793. Luchó en
la guerra contra la República Francesa, cayendo
prisionero en Colliure, y canjeado con la condi-
ción de no hacer armas contra Francia. En la
defensa de Menorca en 1798 fue hecho prisio-
nero por los ingleses. Destinado en 1802 al Vi-
rreinato de Buenos Aires, volvió a ser hecho
prisionero en el asalto de Montevideo la noche
del 2 al 3 de febrero de 1807. Coronel de ejérci-
to en enero de 1810 y de Ingenieros en agosto de
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1811, volvió a ser aprisionado en la capitulación
de Badajoz, 11 marzo 1811, permaneciendo en
Francia hasta 1814. En 1823 cayó otra vez prisione-
ro de los franceses al capitular Pamplona. Impu-
rificado de 1824 a 1834, brigadier director sin
embargo en enero de 1831 y mariscal de campo
subinspector de Ingenieros en mayo de 1837. Po-
seía las grandes cruces de San Hermenegildo, Car-
los III e Isabel la Católica. (Carrasco y Sayz 1901)

Fernández Salvador. Sargento mayor de Caba-
llería de línea, afrancesado, 8 noviembre 1809.
(Gazeta de Madrid, 8 noviembre 1809)

Fernández San Miguel y Valledor, Evaristo,

duque de San Miguel (Gijón, 26 octubre 1765 -
Madrid, 29 mayo 1862). Hijo de Juan Fernández
San Miguel y de Rita Valledor y Navia, personas
acomodadas, estudió matemáticas en el Real Ins-
tituto Asturiano, de Gijón, y Humanidades en la
Universidad de Oviedo. En 1805 ingresó como
cadete en el batallón de Voluntarios de Aragón,
pasando de subteniente en 1807 al de Volun-
tarios del Estado, en ambos casos de guarnición
en Madrid. Parece que presenció la sublevación
madrileña contra Napoleón, después de lo cual
se fue a Asturias, presentándose como volunta-
rio en el batallón de Covadonga, con el que el 12
de julio de 1808 ascendió a capitán. En Peñacas-
tillo (Santander) cayó prisionero, siendo llevado
a Francia. No parece que sea cierta la especie de
su robespierrismo exaltado durante el cautive-
rio, sino por el contrario que estuvo en Francia
bajo la protección de dos hermanos afrancesados
(según la Francmasonería en cueros, 1823). Sí
lo es, en cambio, que intentó fugarse, siendo lleva-
do por ello en 1813 a la fortaleza de Montpellier,
hasta que fue liberado en 1814. Incorporado al
regimiento de Asturias, estuvo primero de ocu-
pación en San Juan de Luz (Francia), y después
como segundo comandante del ejército expedi-
cionario, que se había concentrado en torno a
Cádiz, tomó parte en la Conjuración del Palmar,
siendo detenido el 8 de julio de 1819, a raíz de
haberse hecho masón (usó el nombre de Patria,

según una lista del AGP), y encerrado en el cas-
tillo de San Sebastián, de Cádiz. Esto no le impi-
dió continuar la conspiración, secundando la
proclamación de la Constitución que hizo Riego
el 1 de enero de 1820 en Las Cabezas de San
Juan (Sevilla), y publicando, junto con Antonio

Alcalá Galiano, la importante Gaceta patriótica

del Ejército Nacional, San Fernando, 25 enero
- 26 mayo 1820, aunque según nota puesta en el
último número, la autoría en realidad correspon-
de a Alcalá Galiano. En el ejército constitucional
ocupó San Miguel el puesto de segundo coman-
dante del Estado Mayor, y secretario de la Junta
de Oficiales directora del alzamiento. Acompañó
a Riego en su marcha por Andalucía, de la que
fue uno de los primeros historiógrafos. En efec-
to, en colaboración con Fernando Miranda publi-
có Memoria sucinta de las operaciones del

ejército nacional de San Fernando, desde su

alzamiento en 1º de enero de 1820 hasta el

restablecimiento total de la Constitución polí-

tica de la Monarquía, Madrid, 1820. Versión
diferente, sólo de San Miguel, es la Memoria

sucinta sobre lo acaecido en la columna

móvil de las tropas nacionales al mando del

comandante general de la primera división

don Rafael del Riego, desde su salida de la

ciudad de San Fernando el 27 de enero de

1820, hasta su total disolución en Bienvenida

el 11 de marzo del mismo año, Sevilla, Barcelona
y Madrid, 1820. Hubo traducción francesa, París,
1820. Figura en ella como teniente coronel. Se le
atribuye en esta época la letra del primitivo himno
de Riego. En la literatura comunera de 1823 y en
la famosa Carta de Morales a Mejía, se dice de San
Miguel que, corroído de envidia por la fama aje-
na, intentó matar a Riego en Bélmez, extremo
más que incierto. Lo más probable es que trató
de hacerse con partidarios, frente o contra Rie-
go. Trasladado a Madrid en marzo de 1820, como
comandante del batallón de patriotas, inmediata-
mente después de la aceptación por el rey de la
Constitución, figura en la Sociedad Patriótica de
La Fontana, 4 junio 1820, y en la de Amantes del
Orden Constitucional, 7 junio 1820. En septiem-
bre de 1820 se le hizo salir de Madrid. Desde
Valladolid, 6 octubre 1820. Manuel Velasco y él
preguntan las causas de haberles hecho salir
precipitadamente de la capital. Director de la So-
ciedad Patriótica de Valladolid, 26 noviembre
1820. Firma la representación del 27 de febrero de
1821. Fundó después El Espectador, Madrid, 15
abril 1821 - 31 marzo 1823, periódico importante,
liberal, pero sobre todo oportunista. Publicó Breve

indicación sobre la organización del ejército

permanente, contraída particularmente a la

infantería y la caballería, Madrid, 1821, folleto
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inspirado en el barón de Rogniat. Tomó parte en
el famoso 7 de julio de 1822, en el lado patriota,
al frente de un llamado Batallón Sagrado. Ani-
llero en secreto, el 14 de julio de 1822 fue nom-
brado fiscal de la causa originada por la
contrarrevolución, cargo que dejó el 5 de agosto
al pasar a ser ministro de Estado, no sin haber
cometido la prevaricación de transformar la cau-
sa política del 7 de julio en una mera causa de
sedición militar. El 6 de agosto fue nombrado
interinamente ministro de la Gobernación de la
Península, hasta que se presentase Fernández
Gasco. Fabvier se puso al habla con él para orga-
nizar la defensa de la libertad, pero en una carta
que le dirigió en marzo de 1823, le acusó de
haber hecho fracasar todos los planes, con su
indecisión y con sus indiscreciones, al hacer
público lo que debía haber permanecido secreto.
Como ministro obstaculizó la labor del siguiente
fiscal, Juan de Paredes, al que trató de rebatir
con Observaciones sobre algunos puntos del

manifiesto de D. Juan de Paredes, Madrid,
1823. Contestó con dignidad y altanería a las
notas de las potencias de la Santa Alianza, lo que
le dio popularidad; pero eran palabras hueras,
pues el Gobierno nada hacía para preparar la
defensa del país. Cuando el rey el 19 de febrero
de 1823 nombró otro ministerio, San Miguel fue de
los que no abandonaron el puesto mediante la
treta de posponer la lectura de las memorias
ministeriales. La suya lleva la fecha de 24 de abril
de 1823 (Vadillo 1836). Se incorporó después al
ejército de Espoz y Mina en Cataluña, siendo
herido el 8 de octubre de 1823 en Tramaced
(Huesca), llevado a Zaragoza como prisionero de
guerra y el 20 de diciembre, por intervención del
mariscal Lauriston, a Francia. Residió en Agen,
hasta que en mayo de 1824 se le puso en libertad
con el compromiso de trasladarse al extranjero,
lo que hizo instalándose en Londres. Allí tuvo
una imprenta, de la que Llorens piensa que no
fue muy próspera. Colaboró en algunos periódi-
cos, y publicó Elementos del arte de la guerra,
Londres, 1826. En 1830 se trasladó a Francia,
fracasando un intento de entrar en España por
Cataluña. Se niega a asistir a la reunión de espa-
ñoles emigrados, convocada en París, el 25 de
mayo de 1831, alegando que se atiene al voto que
dio en la Junta de Bayona. Estuvo incluido en la
primera categoría de ayudados del Gobierno de
Luis Felipe, 150 francos mensuales a los que no

tenían familia consigo, y 200 a los que la tenían.
Regresó por fin a España en mayo de 1834. Fun-
dó inmediatamente El Mensajero de las Cortes,
Madrid, 1834-1835, año en que fue repuesto en
el empleo y grado de coronel, marchando al nor-
te a la guerra carlista. Parece que publicó tam-
bién el Boletín Militar, Madrid, 1835. Ascendió
a brigadier el 16 de julio de 1836 por su parti-
cipación en la batalla de Mendigorría, en la que
fue herido, por lo que se le concedió la gran cruz
de San Fernando. En la primavera de 1836 se le
nombró comandante de la provincia de Huesca y
capitán general interino de Aragón, que pronto
obtuvo en propiedad. Secundó el movimiento
revolucionario de 1836, para dominarlo preventi-
vamente. Mariscal de campo, junio 1836; general
en jefe del Ejército del Centro, preparó el asalto
a los núcleos carlistas de Cantavieja y Beceite
(Teruel). Publicó A los individuos del ejército

y guardias nacionales de Aragón, 9 agosto
1836, en Diario Constitucional de Zaragoza,
11 agosto 1836; Aragoneses, Teruel, 5 noviem-
bre 1836, en Diario Constitucional de Zarago-

za, 12 noviembre 1836; y De la guerra civil en

España, Madrid, 1836, folleto traducido al fran-
cés y contestado por Henri Dembinsky. Diputado
por Asturias para las Constituyentes de 1836-
1837; diputado por Zaragoza, 1837; publicó
Constitución y Estatuto, Madrid, 1837; Las

próximas Cortes, Madrid, 1837; De los fa-

cciosos, Madrid, 1837, con traducción al francés;
Paz, orden, justicia, Madrid, 1837; Aristocra-

cia, Madrid, 1837; Breves observaciones...

sobre su conducta en el mando militar de

Aragón y del Ejército del Centro, Madrid, 1837.
Y la Revista Militar, Madrid, 1838-1840. De
agosto a diciembre de 1838 fue ministro de Mari-
na, Ultramar y Guerra, con Eusebio Bardají Aza-
ra. Publicó Breves observaciones sobre los

sucesos de agosto de 1836, y sus resultados,
Madrid, 1838; Las Cortes de 1838, Madrid, 1838;
España en octubre de 1839, Madrid, 1839. Di-
putado a Cortes por Zaragoza, 1840; presidente
de la Junta revolucionaria de Oviedo y su dele-
gado ante la de Madrid, y tras la victoria de
Espartero, capitán general de Castilla la Nueva.
Diputado de nuevo por Zaragoza, marzo 1841;
gran cruz de San Fernando y de San Hermene-
gildo, 1841; y ministro de la Guerra, 21 mayo
1841 - 17 julio 1842. Capitán general de las Vas-
congadas hasta mayo de 1843, en que pasó a la
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dirección del cuerpo del Estado Mayor, ya como
teniente general, y en junio de 1843, capitán
general de Castilla la Nueva. Publicó Sobre los

acontecimientos de España durante los meses

de mayo, junio y julio del presente año de

1843 y sobre las próximas Cortes que se reu-

nirán en octubre 15 del mismo, Madrid, 1843;
y Sobre las ocurrencias de Madrid desde

principios hasta el 23 de julio del presente

año, Madrid, 1843. En agosto de 1843 se marchó
al extranjero, por poco tiempo, pues residió
varios meses en El Escorial, trabajando en su
biblioteca, en la obra que publicó después estan-
do de cuartel en Bilbao, Historia de Felipe II,

rey de España, Madrid, 1844-1847. Elegido
diputado a Cortes en diciembre de 1846 por Avi-
lés en Asturias, y por el distrito de Maravillas en
Madrid, optó por este último. Publicó La cues-

tión romana, Madrid, 1849; La cuestión es-

pañola. Nueva era, Madrid, 1850; Vida de don

Agustín Argüelles, Madrid, 1851-1852; y puso
prólogo al libro de Manuel Juan Diana, Capitanes

ilustres y revista de libros militares, Madrid,
imprenta de J. Antonio Ortigosa, 1851. Senador
vitalicio, 1851; académico de la Historia, 15 octu-
bre 1852; leyó en ella el discurso de entrada el
3 de abril de 1853 sobre Depuración de la his-

toria, Madrid, 1853. Publicó también Instituto

de la Real Academia de la Historia, sus ta-

reas y servicios que ha prestado, Madrid, 1853;
Capitanes célebres antiguos y modernos,
Madrid, 1853; Elogio de algunos académicos

de la Historia, Zaragoza, 1853. Presidente de
la Academia de la Historia, 28 octubre - 2 di-
ciembre 1853, y de nuevo desde 7 de diciembre
de 1855 hasta su muerte. Académico también de
Arqueología y Geografía. En julio de 1854 fue
nombrado capitán general de Castilla la Nueva
y puesto al frente de una supuesta junta revolu-
cionaria de la capital, que salvó al trono amena-
zado por la revolución. Diputado por Asturias en
las Constituyentes de 1854, defendió en ellas
naturalmente la forma monárquica de gobierno.
El Gobierno de Espartero le premió con el as-
censo a capitán general de ejército y con el
nombramiento de capitán general de Alabarde-
ros, y con la gran cruz de Carlos III, 5 septiem-
bre 1854; y la reina le concedió el ducado de
San Miguel con grandeza de primera clase. Aún
publicó Guía del miliciano nacional: tra-

tado de organización, táctica y ordenanza,

Madrid, 1856; y Memoria histórica sobre el

arreglo de la deuda pública hecho en 1851,
Madrid, 1857. Se le atribuye también Ob-

servaciones sobre nuestra historia del siglo

XIX. San Miguel pertenece al tipo de políticos
que aparentan liberalismo, pero están al servicio
de la reacción. (Gil Novales 1975b; AGMS, expte.
Velasco Coello; Suárez 1936; Francmasonería
1823; ACD, Serie General de Expedientes, leg.
104, nº 84; Palau y Dulcet 1948 y 1990; AGP, Pa-

peles Reservados de Fernando VII, t. 87; cat. 63
Els Gnoms, 1991; Vadillo 1836; Débidour 1904; Fer-
nández Duro 1898; Butrón 1996; El Dardo, 1831;
Reig Salvá 1972; Rújula López 1998)

Fernández San Miguel y Valledor, Juan Nepomu-

ceno (Gijón, h. 1770 - ?, 1850). Hermano mayor
del anterior, estudió en la Universidad de Oviedo
alcanzando en 1789 el grado de bachiller, y los de
licenciado y doctor en Leyes el 27 de junio y el 19
de julio de 1793, respectivamente. Profesor susti-
tuto de Vísperas de Leyes, canónigo en Astorga,
consultor de cámara y maestro de pajes por nom-
bramiento del obispo, 1795. Tuvo cierta amistad
con Jovellanos, participando en lecturas poéticas
en su Instituto desde, por lo menos, 1794. Jovella-
nos en noviembre de 1797 le encargó la formación
de un estado o padrón de Gijón. El 20 de noviem-
bre de 1799 aceptó formar parte de una academia
que Jovellanos proyectaba instalar en su casa.
Miembro de la Junta General del Principado de
Asturias, de la comisión llamada Tribunal de Esta-
do y fiscal de la Audiencia, 1808. Colaborador del
Correo Militar y Político de Castropol, 1810.
Secretario de la Junta de Observación y Defensa
del Principado, 1811-1813. Catedrático de la Uni-
versidad de Oviedo, agente fiscal del Consejo de
Castilla, diputado a Cortes por Asturias, 1820-
1822. Anillero. Consejero del Tribunal Supremo,
1834; senador electivo por Oviedo, juró el 20 de
noviembre de 1837; senador vitalicio, juró el 17
de diciembre de 1845. Una carta suya a Luis de
Sosa, fechada a 19 de abril, sin año, se halla en
ARC, Pleitos Criminales, C-266-3. (Suárez 1936;
Jovellanos 1954; Moratilla 1880; Aviraneta 1836)

Fernández San Miguel y Valledor, Santos (Gijón,
1 noviembre 1787 - ?, 11 febrero 1860). Herma-
no de los dos anteriores. Cadete en el batallón de
Infantería ligera de Aragón, 17 abril 1805; subte-
niente en julio de 1807. Capitán del regimiento
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de Covadonga, tomó parte en la acción de Arace-
na, 26 mayo 1810 (Gazeta de Valencia, 26 junio
1810). Fue herido en Tolosa, 1814. Destinado en
1816 al ejército de Ultramar, aconsejó en 1819 a
su hermano Evaristo que se hiciese masón. Co-
ronel primer comandante del segundo batallón
del regimiento de Asturias, 1817 - enero 1820.
Vicepresidente de la Reunión Patriótica de Sevi-
lla, 30 junio 1820, y su presidente, 25 agosto
1820. Expulsado de Sevilla por O’Donojú en
septiembre de 1820. Comandante del batallón
de Galicia, vicepresidente de la Tertulia Patrió-
tica de Sevilla, 2 septiembre 1821 - 2 noviembre
1821. Colaborador de El Imparcial, Madrid,
1821-1822. Jefe político, nombrado por Moscoso,
anillero probablemente, 1822. Comandante de la
plaza de Figueras, febrero 1823. Gobernador de
San Fernando, 1823; capituló ante el enemigo,
quedando prisionero hasta 1824, en que emigró,
regresando a España en 1833. Brigadier, mayo
1835; mariscal de campo, noviembre 1836; gran
cruz de San Fernando y de San Hermenegildo,
1837. Durante la guerra carlista, al generalizarse
las juntas de represalias, escribió a Cabrera y al
propio don Carlos, a fin de ahorrar las vidas de
los prisioneros, 1838. Se recuerda su alocución
en Alcañiz, 1838, ante las tropas que iban a salir
hacia Morella. Segundo cabo de las Baleares,
1839. Presidente de la Junta revolucionaria de
Valladolid en 1840; capitán general de Galicia,
1840; senador electo por Oviedo, juró el 23 de
abril de 1841; capitán general de Castilla la Vie-
ja, mayo 1843. Teniente general, 28 julio 1854;
ingeniero general, 1854-1856; vocal de la Junta
consultiva, 1858. Senador vitalicio, juró el 10 de
diciembre de 1858. Poseía las grandes cruces
de San Fernando y de San Hermenegildo. (Gil
Novales 1975b; Carrasco y Sayz 1901; Bordas
1847; Cucalón 1848; Moratilla 1880, La Tercero-

la, 1822; Rújula López 1998)

Fernández de San Salvador, Fernando. Magistra-
do honorario de la Audiencia de México, 1817-1818. 

Fernández de San Vicente, Agustín. Racionero
de la iglesia de Durango, diciembre 1820. (El Uni-

versal Observador Español, 14 diciembre 1820)

Fernández Sanchís, José. Juez de primera ins-
tancia de Elche, 1822; juez de primera instancia
de Callosa de Segura (Alicante), 1823.

Fernández de Santo Domingo y Costa, Antonio.

Abogado, regidor perpetuo del Ayuntamiento
de Murcia, uno de los firmantes de la proclama de
Murcia del 22 de junio de 1808, vocal de su jun-
ta y secretario honorario de S. M. La Junta
Central le nombró secretario del Tribunal
Extraordinario de Vigilancia y Protección,
noviembre 1808, aunque con carácter provisio-
nal, mientras el titular, Pascual Genaro Ródenas,
se hallaba ocupado en la propia junta. En
diciembre de 1808, al entrar los franceses en
Madrid, quiso huir de la ciudad, pero no lo con-
siguió. Acusado de ser espía a favor de los
patriotas, el general Lanordier le buscaba para
llevarlo al suplicio. A finales de enero de 1809
logró salir de la capital. En julio de 1809 desde
Murcia se dirige al rey, solicitando una cantidad
para resarcirle de los costosos gastos que le oca-
sionó su fuga. Intendente interino de Murcia,
diciembre 1810. (Barredo, s. a.; AHN, Estado,
legs. 44 B y 29 E, doc. 102)

Fernández Sardino, Mamerto. Hermano de Pe-
dro Pascasio Fernández Sardino, guardia de Corps
que se halló en Madrid el 2 de mayo de 1808, y
quedó paralítico de resultas de la batalla de
Talavera; fue recogido en el Hospital de San
Carlos, en el que trabajaba su hermano. A favor
de éste escribió dos representaciones, al mar-
qués de Coupigny, 11 agosto 1811, y al Consejo
de Castilla, 12 agosto 1811 (publicadas por
Gómez Imaz). Sobre esta última se indica en el
Diario Mercantil de Cádiz, 2 septiembre 1811,
que no se presentó ni pasó por el correo.
(Almacén Patriótico, 1808; Gómez Imaz 1910;
Diario Mercantil de Cádiz, cit.) 

Fernández Sardino, Pedro Pascasio (Madrid, ? -
?). Hijo de Jerónimo Fernández y de Manuela
Sardino. Después de estudiar gramática caste-
llana, lengua latina, retórica y poética, cursó
tres años de lógica, metafísica, física y filosofía
moral en el Colegio de Doña María de Aragón,
cuatro de matemáticas puras y mixtas en la Aca-
demia de San Fernando. A sus 19 años opositó a
una cátedra de la Universidad de Alcalá, logran-
do ser propuesto en primer lugar a pluralidad de
votos. Siguió un curso completo en la cátedra y
gabinete de Física Experimental en los Estudios
de San Isidro. Siguió también tres años de botá-
nica y otros tres de química, y se inscribió como

Fernández de San Salvador, Fernando
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opositor a una cátedra de Física Experimental
en Alcalá. Aprendió la teórica de la medicina, es
decir, anatomía, fisiología, higiene, patología,
terapéutica y materia Médica en el Colegio de
San Carlos de Madrid, mereciendo sobresaliente
en los exámenes anuales del primer año; y siguió
la práctica de la medicina en el estudio de Medi-
cina Práctica de Madrid, formando disertaciones
e historias de enfermos tanto en latín como en
castellano. Siguió también un curso de elocuen-
cia española y latina con el catedrático de Re-
tórica de la Universidad de Alcalá, y otro con el
profesor de retórica y poética del Seminario de
Nobles de Madrid. Posee, además del español,
los idiomas latino, francés, inglés, italiano y
principios de alemán. Autor de varias obras de
literatura y traductor de Balthasar-Anthelme
Richerand, Nuevos elementos de fisiología,
Madrid, 1803-1806; y del mismo Nosografía y

terapéutica quirúrgicas, según Palau, Madrid,
1822, pero probablemente habrá alguna edición
anterior. Traductor también de Alivert, Tera-

péutica y materia médica, que no figura en
Palau. Posee conocimientos nada vulgares de
farmacia teórica y práctica, y fue profesor de Me-
dicina en la corte, todo ello según un documen-
to sin fecha del AGMS. Nombrado el 27 de
octubre de 1807 médico de número con destino
a las tropas acantonadas en Extremadura. El 9
de octubre de 1808 se le conceden los honores
de médico consultor. Trabaja al mismo tiempo
en la redacción del Diario de Badajoz y en la
edición del Almacén Patriótico hasta noviem-
bre de 1808 (anunciado en el Diario Mercantil

de Cádiz, 22 agosto 1808). Sólo los cinco prime-
ros números del Almacén son suyos, según
Emilio de Urarte. Publica el romance La táctica

nueva, Cádiz, Vda. de Manuel Comes, s. a., fir-
mado P. P. F. S. Es una exaltación de la valentía
zaragozana después de la batalla de las Eras, y
una irrisión de los franceses: la táctica nueva
consiste en que los aragoneses han transforma-
do las águilas imperiales en gallinas cluecas. En
el Diario de Badajoz, 12 julio 1808, extracta
una crónica de «Dinamarca. Fionia 1º de mayo»,
contra Godoy. En el Diario de Badajoz, 15
septiembre 1808, aparece el Elogio de la plebe

española, firmado I. Q., que pudiera ser suyo,
o al menos lo encontramos posteriormente en
otra de sus publicaciones. Se conocen cinco nú-
meros del Almacén. En este periódico publica

«Reflexiones sobre la avaricia» (nº 1), la compo-
sición poética «La libertad de la patria» (nº 2) y
«La espada fraternal» (nº 5). Un anónimo, que
se firma El Anti-almacenista, censura su estilo
poético, por lo que Fernández Sardino se decla-
ra discípulo en la materia de Francisco Sánchez
(nº 5). Camino de Burgos, llega a Madrid y se
oculta enfermo, mientras le busca la policía
francesa. Hace planes de insurrección de las
provincias ocupadas y de derrota de las unida-
des enemigas de Caballería. Para que su padre y
hermanos no sean objeto de represalias usa el
nombre de Pedro Luis Daoiz. En la Isla de León
y en Cádiz publica El Robespierre Español,
1811. Publica por cuadernos El Testamento

Político de España, de Macanaz, con notas crí-
ticas de su cosecha, Cádiz, 1811 (anuncio en El

Conciso, 21 mayo 1811; se admite suscripción a
los cuatro primeros números; se prevé un núme-
ro a la semana), y también los Apuntes sobre el

bien y el mal de España, del abate Gándara,
que no pudo terminar, al ser detenido. Con
motivo de los números 6 y 7 de El Robespierre

Español fue arrestado el día 9 de julio de 1811.
Dirige a las Cortes una representación el 10,
todo ello según un artículo comunicado en El

Redactor General, fechado el 13 y publicado el
14, reproducido en Décadas Filológicas, 13
agosto 1811. Se le detiene el 7 de agosto de
1811, por lo que a partir del nº 11 sigue la publi-
cación María del Carmen Silva, con originales de
Fernández Sardino. Éste se desposa por pode-
res con María del Carmen el 5 de septiembre de
1811, matrimonio ratificado el día 7 (según el
documento publicado por Pedro Riaño de la
Iglesia en 1917). En los nos 11-12 publica la «Car-
tilla del ciudadano español», que será reimpresa
en Madrid, 1814, y en el Trienio. Un «Elogio de
la plebe española», en el nº 27, ya publicado en
1808 en el Diario de Badajoz, pudiera ser suyo.
Fue liberado el 15 de febrero de 1812, según
comunica la esposa en El Redactor General,
nº 249, 18 febrero 1811. El 29 de mayo de 1812
fue separado del servicio en el Ejército con mo-
tivo de cierta declaración sobre el envenena-
miento de P. Pedraga. El 26 de febrero de 1813
firma una carta al Tribuno del Pueblo Español,
publicada el 5 de marzo, en la que ofrece su casa
en la Isla de León al alférez Antonio García, heri-
do en la guerra. Por estas fechas suena su nom-
bre en los mentideros gaditanos como regente
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del reino. Emigrado en Inglaterra, publica en
Londres el Español Constitucional, 1818-1820,
donde junto a trabajos de corte científico, sobre
la metalización de los álcalis, por ejemplo, ex-
presa sus ideas políticas; cámara única, exten-
sión a toda España del Justicia de Aragón para
velar por la Constitución, libertad de cultos,
elección directa de los diputados. En 1819
menciona como obra suya un Sistema de la

naturaleza, que no ha llegado hasta nosotros.
En el nº 20 del Español Constitucional, abril
1820, aparecen las «Observaciones médicas del
Español constitucional sobre la vida pública y
privada de Fernando VII», al que, considerán-
dolo demente, se ofrece a reconocer como
médico. Sobre «Mi viaje a la Luna o sueños polí-
ticos y morales. Segundo sueño», en el nº 21
del Español Constitucional, mayo 1820, y
sobre «Un viaje a la Luna o más bien observa-
ciones sobre la educación de los príncipes», en
el Eco de Colom, Palma, 15, 17, 18 y 19 julio
1822, cf. lo que se dice en este mismo Diccio-

nario, voz José Guasque. Vuelto Fernández
Sardino a España gracias a la revolución de
1820, aparece en La Fontana, 1821. Redactor
del Redactor General de España, Madrid,
1821, y de El Cincinato, 1821-1822. Landabu-
riana, 25 octubre 1822. En 1823 se le concede
una pensión por el cargo de médico consultor
que había detentado años atrás. Los Ocios de

Españoles Emigrados, 1825, le atribuyen tam-
bién el periódico El Telescopio. Félix Mejía en
el Diario de Guatemala, 28 y 29 febrero 1828,
editó el poema «El panteón de El Escorial»,
que puede ser de Gallardo, pero está firmado
por «El Español Constitucional» (Ángel Rome-
ra Valero en Sánchez Hita 2004). (AGMS; Ria-
ño de la Iglesia 1917 y 2004; Fernández
Sardino, s. a.; Diario de Badajoz, cit.; Urarte
1943; Gil Novales 1975b; Redactor General

de España, cit.; El Conciso, cit.; Tribuno del

Pueblo Español, cit. y 5 marzo 1813; Diario

de Barcelona, 2 junio 1813; Ocios de Españo-

les Emigrados, cit. IV, nº 21, diciembre 1825,
p. 525)

Fernández Sedano, Joaquín. Juez de primera
instancia de Alhama (Granada), 1822-1823.

Fernández de los Senadores, José Manuel. Cf.
Fernández de los Senderos, José Manuel.

Fernández de los Senderos, José Manuel. Letrado,
juez comisionado en Rota, nombrado por la
Regencia, que según un artículo del Diario Mer-

cantil de Cádiz, 3 octubre 1812, hizo grabar en
las puertas de la villa el artículo 2 de la Constitu-
ción, y en la de la cárcel puso un letrero, también
de la Constitución, alusivo a su función de guardar
pero no molestar a los reclusos. Probable autor
del nº 7 del Amigo de las Leyes, o acaso este
periódico se ocupaba de él (según Diario Mer-

cantil de Cádiz, 17 diciembre 1812). Uno de los
alcaldes constitucionales de Cádiz, 3 enero 1814.
Firma el edicto de creación de un establecimiento
permanente para la vacunación antivariólica de
los párvulos, 7 mayo 1814. Juez de hecho designa-
do para el artículo «Respuestas a las observacio-
nes del español que no es imparcial, sobre la
independencia de Buenos Aires» (acaso de Clara-
rrosa), publicado en Diario Gaditano del 16 de
marzo de 1821: vista señalada para el 31 (Diario

Gaditano, 16 mayo 1822). Oficial de la Secretaría
de Gracia y Justicia, 1822-1823. (Diario Mercan-

til de Cádiz, cit.; El Redactor General, 27
diciembre 1813; Diario de Juan Verdades, 10
enero 1813; Riaño de la Iglesia 2004)

Fernández de los Senderos, Manuel. Contador
de Rentas Nacionales en Puerto Real, Cádiz,
1812. (El Redactor General, 6 noviembre 1812) 

Fernández Serrano, Juan. En un escrito colecti-
vo solicita grandes castigos contra los enemigos
del rey, Arenas de San Pedro (Ávila), 13 mayo
1814. (Gazeta de Murcia, 7 junio 1814)

Fernández Sierra, Francisco (Cangas de Tineo,
Asturias, 29 marzo 1771 - ?). Hijo de Pascual Fer-
nández de Sierra y de María Antonia Menéndez,
coronel y capitán de la brigada de Carabineros
Reales, gobernador político y militar de Almagro,
por la Orden de Calatrava, 30 septiembre 1814-
1820. En febrero de 1815 se casa con Manuela Joa-
quina Pico, de la que enviuda en enero de 1816. El
23 de abril de 1817 se le otorga licencia para casar-
se en segundas nupcias con Bárbara Agustina
Zaldívar. Es caballero de Calatrava y posee la
gran cruz de San Hermenegildo. (AGMS)

Fernández de la Sierra, Francisco (Montevideo,
7 septiembre 1793 - ?). Hijo de Juan Antonio
Fernández de la Sierra y de Joaquina de Viana,

Fernández Sedano, Joaquín
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ingresa de cadete de Caballería el 1 de enero de
1809, es uno de los defensores de Montevideo el 12
de julio de 1810 frente a los que buscaban la inde-
pendencia. Pasa a subteniente de Infantería el 1 de
octubre de 1810, se pone en abril de 1811 a las
órdenes del general Elío para socorrer a los sitiados
de la villa de San José, pero el 18 de mayo de 1811
es hecho prisionero y herido, siendo canjeado en
septiembre. Alférez de Dragones, 1 enero 1814; fue
declarado prisionero de guerra el 30 de junio de
1814 al ser comprendido en la capitulación del
capitán general Gaspar Vigodet con el gobierno
insurgente, llevado a Buenos Aires y luego a las
provincias internas, de donde se fugó, refugiándo-
se en Montevideo el 10 de marzo de 1817. De nue-
vo fue apresado en Montevideo el 27 de noviembre
de 1819 por los portugueses que ocupaban la pla-
za, y lo llevaron a Pernambuco, en donde estuvo
hasta el 6 de febrero de 1821. Se trasladó entonces
a España, prestando juramento a la Constitución
en Cádiz en agosto o septiembre de 1821. Sirvió
durante tres años en el Depósito de Ultramar. En
julio de 1824 quedó de indefinido en Medina-Sido-
nia (Cádiz). (AGMS)

Fernández de la Sierra, Juan (Montevideo, h.
1791 - ?). Oficial de Caballería destinado en Ca-
taluña durante el Trienio. Prisionero de guerra. El
15 de enero de 1826 embarca en Marsella rumbo
a Buenos Aires. (AN, F7, 11988; AHN, Estado,
leg. 5291, doc. 126)

Fernández Solano, Antonio (Montilla, Córdoba, 22
marzo 1744 - Córdoba, 28 abril 1823). Se doctoró
en Medicina por la Universidad de Sevilla, y luego
ingresó en la Armada como cirujano de primera
clase. El 18 de noviembre de 1771 obtuvo la cáte-
dra de Física Experimental en los Reales Estudios
de San Isidro, de Madrid, que ya antes había de-
sempeñado interinamente en el Colegio de Cádiz.
En Madrid creó el Gabinete de Física, especializán-
dose en la fabricación de instrumentos de esta
materia, de cuya ejecución se encargaban Diego
Rostriaga (1713-1783) y su hijo Leocadio. En 1783
realizó un viaje de investigación a Londres y París,
en el que tuvo la oportunidad de adquirir varios
aparatos científicos. Pasó a ser catedrático de
Fisiología y Cirujano del Colegio de San Carlos.
Townsend, que lo conoció en 1786, le llama «pro-
fesor real de filosofía experimental», y dice que
«puede ser considerado como uno de los mejores

en su especialidad en Europa por su claridad, ele-
gancia y precisión», pero añade: «Nadie asiste a
sus conferencias, que son gratuitas». En 1790 dejó
la cátedra, para retirarse a Montilla. Los franceses,
no obstante, le nombraron en 1809 vocal de la Jun-
ta de Instrucción Pública. Rechazó en 1814 la pre-
sidencia del Tribunal Supremo de Medicina, que le
había ofrecido la Regencia. (Simón Díaz 1959;
López Piñero 1983; Townsend 1988)

Fernández Solís, José. Vicario eclesiástico de
Benavente, que pronunció el discurso de la dipu-
tación de su ciudad ante José I, 5 febrero 1809.
(Gazeta de Madrid, 7 y 8 febrero 1809)

Fernández de la Somera, Agustín. Comandante de
los batallones de Cazadores, Voluntarios Distin-
guidos de Cádiz, 1809, citado en relación con el
expediente del marqués de Villel. Vocal de la Co-
misión Militar de Cádiz, 17 septiembre 1814.
(AHN, Estado, leg. 6 A; Mercurio Gaditano, 19
septiembre 1814)

Fernández Soto, Eugenio. Oficial de la Secretaría
de Gracia y Justicia, 1822-1823.

Fernández de Soto, Félix (Pinto, Madrid, 20 no-
viembre 1771 - ?). Hidalgo, hijo de Antonio
Fernández Soto y Mateo y Ana Blázquez y Muñoz,
ingresó en el Ejército como cadete el 8 de agosto
de 1792, se retiró con licencia absoluta el 10 de
febrero de 1805 y reingresó el 21 de febrero
de 1807. Ascendió a teniente coronel, sargento
mayor el 14 de septiembre de 1814, estando desti-
nado de 1815 a 1820 en el cuerpo de Inválidos
Inhábiles de San Felipe, Játiva. (AGMS)

Fernández Suárez, Francisco. Cajero general del
Banco de San Carlos, 1817-1834, y luego del de
San Fernando.

Fernández Taboada, Gabriel. Catedrático de Físi-
ca y Química, secretario del Colegio de Farmacia
de Santiago, 1817-1821.

Fernández Téllez, Félix. Juez de primera instan-
cia de Gordoncillo (León), 1821; juez de primera
instancia de Taberga (Asturias), 1822-1823.

Fernández Terán, Antonio. Teniente de rey en La
Coruña, 1823.
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Fernández Testa, Francisco (? - ?, 15 febrero
1825). Gallego, soldado y cabo, 1 junio 1773; inter-
viene en la expedición de Argel, 22 meses en el blo-
queo de Gibraltar, conquista de Menorca, castillo
de San Felipe y de nuevo cinco meses ante Gibral-
tar, dos años y medio de guarnición en Orán, y 16
meses en Ceuta. En la guerra contra Francia, es
herido y hecho prisionero, 4 septiembre 1793. De
nuevo en el campo de Gibraltar, 1796-1798. Se casó
en 1802 con María Teresa de las Casas y Alcalá.
Sargento mayor del regimiento de Badajoz, pasa el
19 de abril de 1805 al de Ciudad Rodrigo. El 14 de
octubre de 1816 es hecho brigadier en celebración
del cumpleaños de Fernando VII. (AGMS)

Fernández Testa y Casas, Francisco (Medina del
Campo, 30 mayo 1803 - ?). Hijo del anterior y de su
esposa, ingresó en el Ejército el 22 de febrero de
1810 como cadete de menor edad, pasando a efec-
tivo el 30 de mayo de 1815, con antigüedad por
ordenanza y grado de subteniente de Infantería.
Teniente el 5 de mayo de 1816 y capitán el 14 de
mayo de 1821. En 1822 y 1823 luchó contra los fac-
ciosos. El 29 de marzo de 1824 se le dio licencia
indefinida para la capital, alcanzó el grado de
teniente coronel el 15 de enero de 1828, se le dio
licencia ilimitada el 23 de junio de 1829, pero ya el
1 de agosto de 1829 estaba colocado en la cuarta
compañía, pasando en febrero de 1831 de guarni-
ción a Badajoz y Ciudad Rodrigo. Luchó en la gue-
rra carlista. Cruz de San Hermenegildo, 1838; y de
San Fernando, 1840. En este año escoltó a las rea-
les personas desde Torija en su viaje a Barcelona,
estuvo en Barcelona dando el servicio de Palacio
desde el 30 de junio hasta el 22 de agosto de 1840,
y de allí salió con la corte a Valencia, Tarancón y
Madrid, adonde llegó el 27 de octubre de 1840.
Estuvo en Madrid en 1841, pasó el 16 de julio de
1842 de supernumerario al regimiento de Infante-
ría de Saboya nº 6, y el 10 de octubre de 1842 obtu-
vo la excedencia. Se adhirió en 1843 desde Ciudad
Rodrigo al alzamiento de este año, recibiendo el
grado de coronel el 21 de agosto de 1843 por gra-
cia general. El 12 de noviembre de 1844 fue nom-
brado teniente coronel efectivo por elección. Del
20 de julio al 10 de diciembre de 1849 fue goberna-
dor de Rieti en Italia, ascendiendo el 19 de julio de
1850 a coronel por méritos de campaña. (AGMS) 

Fernández Torre, Salvador. Cf. Fernández y
Torres, Salvador.

Fernández y Torres, Pedro. Vecino de Cádiz, comi-
sionado para entregar a Castaños los 4.660 reales
que él y otro compañero reunieron para socorrer a
los heridos de la batalla de La Albuera, o para lo
que quisiera el capitán general. (Diario Mercantil

de Cádiz, 24 junio 1811)

Fernández y Torres, Salvador Antonio. Capitán
comandante de la compañía de Milicias Urbanas
del Cerro del Andévalo (Huelva) y regente de la
real jurisdicción en la misma villa, 17 julio 1809. Se
especializó en perseguir desertores. Magistrado de
la Chancillería de Granada, 1815-1821. (AGMS)

Fernández Trapiella, Francisco Javier. Cf. Fer-
nández Trapiella, Francisco José.

Fernández Trapiella, Francisco José. Alcalde
mayor de Sueca (Valencia) y su distrito, 26 mayo
1812 (Gazeta de Valencia, 2 junio 1812). Alcalde
mayor de Cheste (Valencia), 1818-1820. 

Fernández Trebiño, Pablo. Secretario del Gobierno
Político de Zaragoza. (Gazeta Nacional de Zara-

goza bajo el Gobierno de la Regencia de las

Españas, 16 noviembre 1813)

Fernández Trigueros, José. Llegó a Cádiz fugado
de Madrid. (Diario Mercantil de Cádiz, 7 sep-
tiembre 1812)

Fernández de Ubago, Aquilino. Sociedad Patrió-
tica de Logroño, 16 abril 1820.

Fernández de Ubago, Diego. Sociedad Patriótica
de Logroño, 16 abril 1820.

Fernández de Urrutia, Antonio. Vicecónsul en Gi-
braltar, 1817-1819. 

Fernández de Valderrama, Francisco. Comisario
ordenador honorario, 1817-1823.

Fernández Vallejo, Antonio. Catedrático de Fisio-
logía aplicada a la Moral en el Ateneo de Madrid,
1821. (Parga 1821)

Fernández Vallejo, José Manuel. Presbítero, traduc-
tor de Adam Fabroni: Arte de hacer el vino puro

de Lombardía, Madrid, 1807. Un largo artículo titu-
lado «Sobre el método chino para deslechar los
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gusanos de seda», que se dice publicado en los
suplementos al Diario de Valencia desde el 14 al
19 de enero de 1808, vuelve a publicarse en Diario

de Valencia de los días 5, 6 y 7 mayo 1808. (Palau
y Dulcet 1948 y 1990; Diarios de Valencia, cit.)

Fernández de Vallejo, Tomás (Villasana, Burgos, 7
marzo 1787 - ?). Estudió en la Universidad de Valla-
dolid por espacio de once años, recibiéndose de
bachiller en Filosofía y en ambos Derechos. Patrio-
ta en la Guerra de la Independencia, fue promotor
fiscal de juzgados de primera instancia, secretario
de la diputación en Madrid de la Sociedad Econó-
mica de Palencia, 1819-1820; secretario, 1818-
1819; fiscal de la Academia de Sagrados Cánones,
1819-1820; fiscal de la de Jurisprudencia, 1820, y
su vicepresidente en 1821; procurador síndico de
Madrid, 1821: el 16 de octubre de 1821, junto a
José Joaquín Sagarzurieta, denunció a Félix Mejía,
por el artículo de Tauler y Banquells en el suple-
mento al nº 5 de El Zurriago. Miembro de la Junta
de Gobierno del Banco de San Carlos, 1822-1823.
Auditor de Guerra y ministro togado del Tribunal
Supremo de Guerra y Marina, 1 abril 1841 - 11
diciembre 1843. Soltero hasta esta fecha. (AGMS)

Fernández Vallesa, Sebastián (? - Madrid, 28
marzo 1846). Asesor del ejército de la Isla, 1820;
auditor de Guerra en Cádiz, 1821-1822; ministro
de Gracia y Justicia, 16 marzo - 21 abril 1823.
Según Miñano en carta a Reinoso, Madrid, 18
marzo 1823, la víspera, es decir, el 17, el Tribunal
Supremo le había inhabilitado para ejercer de
abogado. En Gibraltar, 30 diciembre 1830, incita
a los de Cartagena para que pasen a la acción,
evitando el prurito de preferencias que destruyó
a los de la frontera, la de los Pirineos según creo.
Reconocido como auditor de Guerra, 24 abril
1835, con antigüedad de 10 de enero de 1820,
aunque su plena rehabilitación no llegó hasta el
30 de diciembre de 1835. Ministro togado
suplente del Tribunal Supremo de Guerra y Mari-
na, 18 abril 1836, reclama pagas atrasadas. Al
fallecer se le abonaron cuatro pagas que se le
adeudaban. (AGMS; Aguilera 1931; AMJ, Arma-

rio Reservado de Isabel II, leg. 63, carpeta 6;
ACD, Serie General de Expedientes, leg. 104,
nº 88 y 92; Gil Novales 1986a)

Fernández Varela, Manuel (El Ferrol, 1772 - ?,
1834). Canónigo de la catedral de Lugo, autor de

Oración a la inmortal memoria del Sr. D. Alonso

de Fonseca, arzobispo de Santiago y de Toledo,
Madrid, 1799; Oración fúnebre... a expensas y

devoción de su Real Cuerpo de Marina, por los

individuos de él y por todos los demás militares

y marineros que perdieron la vida... en

Trafalgar, 1805; Oración eucarística predica-

da...con motivo del feliz éxito de las armas de S.

M. C. contra los ingleses... el 25 agosto 1800,
Madrid, 1806; Oración fúnebre... a expensas y

devoción del Real Cuerpo de Marina... de El

Ferrol por las ánimas... que han dado su vida...

en el combate del 21 octubre, Madrid, 1806 (reim-
preso por López Cancelada en 1807); El Abraham

de la ley de gracia. Panegírico del apóstol y

patronato de las Españas Santiago el Mayor,
Madrid, 1807; El duque santo. Panegírico de san

Francisco de Borja, Madrid, 1807; y de la carta a la
condesa-duquesa de Benavente, Lugo, 14 octubre
1815, sobre la conspiración de Juan Díaz Porlier,
que publicó Díaz Andión. Miembro honorario del
Tribunal de la Rota Romana, 1819-1823. La
Diputación Provincial le invita en 1821 a ser socio
fundador de la Sociedad Económica de La Coruña.
En 1822 le busca el realista Jacobo Cedrón, quien
quería sublevar Lugo. Luego fue arcediano de
Madrid y comisario general de Cruzada, nombrado
por el duque del Infantado, previa jubilación del
anterior comisario, Francisco Yánez Bahamonde.
En carta de 16 de agosto de 1828, publicada por
Arzadun, ofrece mil onzas de oro para el bolsillo

secreto de S. M. Fue autor del Discurso que en la

solemnísima bendición de las banderas que

la reina Ntra. Sra. se ha dignado distribuir

a los cuerpos de la Guardia Real, Ejército y

Voluntarios Realistas pronunció..., Madrid, 1832.
(Palau y Dulcet 1948 y 1990; cat. Luces de
Bohemia, marzo 1997; Díaz Andión 1932; Saralegui
1904; Arzadun 1942; Capmany 1986; cat. VIII Luis
Llera, 2001; Páez 1966)

Fernández Vázquez, Alfonso. Juez de primera
instancia de Consuegra (Toledo), 1821-1823.

Fernández de la Vega Potau, José. Corrige y
aumenta las Fábulas de Florian que había tradu-
cido Zavala y Zamora, Madrid, 1831. (Palau y
Dulcet 1948 y 1990)

Fernández Veiguela, Antonio (Madrid, 10 noviem-
bre 1789 - ?). Hijo de Pedro Fernández Veiguela
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y de Lorenza Rubio, ingresó de cadete en el regi-
miento de Cantabria el 30 de junio de 1810, estu-
dió matemáticas y dibujo en San Isidro, e ingresó
en el cuerpo de Ingenieros, como subteniente, el
25 de enero de 1811, ascendiendo a capitán el 31
de diciembre de 1812. Se casa con Manuela
Florencia el 21 de abril de 1813, previa licencia.
Estuvo destinado en la secretaría de la Dirección
General de Ingenieros de 1817 a 1823. Del 2 al 7
de julio de 1822 concurrió a varios puntos de
Madrid, ocupados militarmente con motivo de la
sublevación de la Guardia real. Y en 1823, al
amenazar Bessières la capital, se le destinó a
defender la puerta de Atocha, a las órdenes de
Francisco Serrallach. Hizo servicio de campaña
después en la Isla de León, julio-septiembre de
1823. El 3 de noviembre de 1823 se le expidió
licencia indefinida para San Fernando. El 24 de
agosto de 1824 se le destina a la Dirección
Subsinspección de Granada y Comandancia de
esta plaza. Fue purificado el 7 de abril de 1826.
El 5 de agosto de 1826 pasa a ser ayudante
mayor interino. Del 30 de junio de 1828 al 27 de
diciembre de 1832 sirvió de comandante del
segundo batallón. Gran cruz de San Hermene-
gildo, 22 julio 1832; teniente coronel, 11 mayo
1834; coronel, 30 marzo 1838. Pasa al Ejército
del Norte, 9 febrero 1839; obtiene dos cruces de
San Fernando de primera clase, 17 junio y 7 julio
1839; se le destina al ejército de Cataluña, 14
febrero 1840. Recibe la placa de la Real Orden de
San Hermenegildo, 4 febrero 1848; y es nombra-
do coronel director subinspector el 15 de sep-
tiembre del mismo año. (AGMS)

Fernández de Velasco, Ana María, condesa de

Miranda. Casada con Pedro de Alcántara López
de Zúñiga y Pacheco. Censora de la Junta de
Damas en la Sociedad Económica Matritense,
1817; dama de María Luisa, 1817. 

Fernández de Velasco, Bernardino, conde de

Haro, marqués de Belmonte, XIV duque de Frías

y de Uceda, marqués de Villena, grande de

España (Madrid, 20 julio 1783 - Madrid, 28 mayo
1851). Hijo de don Diego Pacheco, XIII duque de
Frías, y de doña María Francisca de Benavides,
hija de los duques de Santisteban; ingresó en
Guardias Valonas el 1 de diciembre de 1796.
Casado con doña María de Silva, hija de los mar-
queses de Santa Cruz, de la que enviudó muy

pronto. Capitán de Dragones en 1804, fue elegi-
do miembro de la Real Academia de la Lengua,
cuando no había publicado absolutamente nada.
Concurría a la tertulia de la Sociedad Patriótica
La Fontana de Oro. En 1808 se hallaba en
Portugal, y a pesar de que la mayor parte de sus
amigos y su padre mismo se hicieron afrancesa-
dos, Frías fue patriota, marchando a Sevilla y
tomando parte en la Guerra de la Independencia.
Se casó en segundas nupcias con María de la
Piedad Roca de Togores, hija del primer conde
de Pinohermoso, quien gozó de una terrible
fama de liviana, y el marido de cornudo (Ro-
bertson 2004). Fue duque de Frías desde el 11
de febrero de 1811. Autor de Epístola a Ca-

nisio, Cádiz, 1812 (fechada en Murcia, noviem-
bre 1810; Canisio es Juan Nicasio Gallego); Al

Excmo. Sr. duque de Ciudad-Rodrigo, en la

noche del 4 de enero de 1813, Cádiz, 1813,
soneto leído en el festejo que los grandes de
España dieron a Wellington, y de «Artículo
comunicado al redactor general», que contiene
la Representación al augusto Congreso Nacio-

nal, contradiciendo la solicitud del Excmo.

Sr. conde de Puñonrostro, terminante a que el

Supremo Tribunal de Justicia conozca en

primera instancia la demanda civil ordina-

ria que prepara contra el duque de Frías,

como conde de Alva de Liste, Cádiz, 1813, por
donde se ve que el poeta no olvida sus intereses.
A un artículo publicado en el Evening Post con
el título de «Arturo rey de España» (es decir,
Wellington), responden desde Sevilla, 24 sep-
tiembre 1813, con una declaración conjunta el
duque de Osuna, el vizconde de Gante, el duque
de Frías y de Uceda y el marqués de Villena, en
la que dicen no reconocer a más rey que a
Fernando VII, y a sus sucesores, por el orden
marcado en la Constitución (El Redactor

General, 29 septiembre 1813, y Diario Crítico

General de Sevilla, 5 octubre 1813). En marzo
de 1814 ofreció mil doblones para el socorro del
ejército. A la vuelta de Fernando VII, fue partida-
rio de continuar con el sistema constitucional, lo
que le sumió en una semi-desgracia. Miembro de
la Diputación de la Grandeza, 1818-1819; presi-
dente de la diputación en Madrid de la Sociedad
Económica de Burgos, 1819. Con la revolución de
1820, fue nombrado embajador en Londres, sien-
do presidente de la sociedad patriótica de la capi-
tal británica. Gran cruz de Carlos III, 6 mayo 1820;
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presidente de la diputación en Madrid de la So-
ciedad Económica de Burgos, 1820; miembro del
Consejo de Estado, 1820; y decano de la Diputación
Permanente de la Grandeza de España. Su pleito con
la condesa de Benavente por la sucesión en el conda-
do de Alba de Liste dio lugar en 1821 a varias infor-
maciones legales, publicadas en Valladolid. Miembro
de la Junta Protectora de la Enseñanza Mutua, 1820-
1822; anillero, 1821; académico de la Nacional en la
sección de Literatura y Artes, 1822-1823. Vivió des-
pués en Barcelona y en 1827 pasó a Francia, a
casa de su amigo Nicasio Gallego en Montpellier,
volviendo a España en 1828. Quedó viudo en 1830.
Partidario de Isabel II, tomó parte en 1834 en el
Estamento de Próceres, siendo nombrado embaja-
dor en París, en donde estuvo hasta finales de 1835.
Fue redactor de El Siglo, 1834. En 1836 ingresó
en la Academia de la Historia. Senador por León en
1838. Presidente del Gobierno y ministro de Estado
el 6 de septiembre de 1838, sólo duró hasta el 9 de
diciembre del mismo año, en cuyo tiempo favoreció a
Narváez, sobre todo en el famoso proyecto de ejérci-
to de reserva, con el que trataba de imponer sus pla-
nes políticos. Pero, de momento, lo desbarató
Espartero. Se casó por tercera vez con doña Ana de
Jaspe y Macías, viuda de Melchor de Andarió. Fue
premiado en 1842 como poeta en los juegos florales
del Liceo. En 1843 fue partidario de resolver la crisis
constitucional nombrando mayor de edad a Isabel II.
Presidente de la Junta Consultiva de Estado, 1844-
1845; senador de nuevo en 1845. Amigo de literatos
y poeta él mismo, como tal se sitúa entre Quintana y
los románticos. Cf. Obras poéticas del Excmo. Sr.

D. Bernardino Fernández de Velasco, duque de

Frías, publicadas a expensas de sus herederos

por la Real Academia Española, de que fue indi-

viduo, Madrid, 1857, con prólogo del duque de Rivas
y unas «Noticias sobre la vida y obras poéticas del
Excmo. Sr. duque de Frías» por Mariano Roca de
Togores, marqués de Molins. (Riaño de la Iglesia
2004; Gazeta de la Regencia, 19 marzo 1814, citada
por Diario de Juan Verdades, 29 marzo 1814; Santa
Cruz 1944; Ezquerra del Bayo 1959; Valera 1984)

Fernández de Velasco, María Teresa, duquesa de

Arión. Sucedió en el título el 5 de diciembre de 1781
a su tío Martín Fernández de Velasco. Estuvo casada
con Manuel Antonio Fernández de Córdoba Pimen-
tel. José I le devolvió en 1811 su título de nobleza.
(Catálogo Títulos 1951; Cárdenas Piera 1989; Martin
1969)

Fernández de Velasco, Sebastián (La Habana, ? -
?). Fue elegido el 14 de marzo de 1814 diputado
para las Cortes de 1815-1816, no llegó a ejercer
el cargo por la abolición del sistema constitucio-
nal. Censor regio y vicerrector de la Universidad
Pontificia, catedrático de Vísperas de Cánones,
alcalde ordinario y regidor del Ayuntamiento de
La Habana y regidor, 1835. Socio de la Sociedad
Patriótica, decano del Colegio de Abogados, con
honores de auditor de Marina. (Valdés Domín-
guez 1879)

Fernández de Velasco, Victoriano. Se le acusa de
haber sido espía afrancesado en 1809. Alcalde
constitucional de Seseña (Toledo), el 19 de ene-
ro de 1821 denunció al Abuelo (Manuel Hernán-
dez). (Selva 1821)

Fernández Verano, Francisco (Arenzana de
Abajo, Logroño, ? - Madrid, 19 julio 1833).
Guardia de la Persona del Rey, 1 septiembre
1785; hizo la campaña de Francia en 1794, aun-
que no fue cadete hasta el 2 de octubre de 1799
y cadete garzón en 1804. Se halló en Aranjuez los
días del Motín, 17, 18 y 19 marzo 1808, y en
Madrid el 2 de mayo fue patriota, despreciando
los ofrecimientos de Murat. Ya era viudo y con
tres hijos de corta edad en 1808. Brigadier, 30
octubre 1809; exento, 23 mayo 1810; ayudante
de escuadrón, 10 septiembre 1813. Obtiene
licencia para casarse el 22 de febrero de 1815
con Luisa María de San Millán y Luba. Coman-
dante brigadier del segundo escuadrón de Tro-
pas de Casa Real, 1815-1821. El 18 de mayo de
1821, después de la extinción de su unidad, pide
no ser removido de la corte, ya que tiene bienes
en Arenzana de Abajo. (AGMS) 

Fernández Villamil, Cayetano. Director de la
Escuela de Náutica y Navegación, fundada por el
Consulado de La Coruña, y segundo editor de El

Ciudadano por la Constitución.

Fernández Villamil, Gabriel. Oficial de la secre-
taría de la Cámara de Guerra, 1817-1820.

Fernández Villamil, José. Alcalde mayor de
Berlanga (Soria), 1817. 

Fernández Villamil, Manuel (Madrid, 14 octubre
1787 - Barcelona, 20 abril 1817). Hijo de Tomás
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Fernández Abarca, natural de Santiago del
Monte (Oviedo), y de Xaviera Pérez Villamil,
natural de Puerto de Vega (Oviedo), ingresó en
Guardias de Corps, 2 abril 1808; ascendió a capi-
tán, 11 julio 1808; se graduó de teniente coronel
y de coronel, 1 junio 1809 y 8 marzo 1810. El 4
de marzo de 1810, al frente de sus tiradores, con
el concurso de las partidas regladas del Vallés,
consiguió introducir en Hostalrich un convoy de
víveres, llevándose a los enfermos (Gazeta de

Valencia, 20 marzo 1810). Teniente coronel
efectivo, 22 agosto 1811; y coronel, 1 diciembre
1811. Gobernador civil y político de Villafranca
del Penedés, 1814. Se había casado sin licencia
con María Francisca Mas y Gil, siendo indultado
el 2 de septiembre de 1814. El 1 de junio de 1817
se le concedió, póstumamente, la cruz del
Primer Ejército. (AGMS)

Fernández Villanueva, Antonio (Madrid, ? - ?).
Corregidor de Villena (Alicante), 1817-1820;
juez de primera instancia del mismo, 1821.

Fernández de Villavicencio Cañas y Portocarre-

ro, Lorenzo Francisco, III duque de San Lorenzo

(?, 1778 - ?, 1859). Fuerte propietario en el nor-
oeste de la provincia de Murcia. Brigadier de
Milicias, 1808; gran cruz de Carlos III, 10 octubre
1822. Embajador español en París, finales de
1822, no reconocido por Francia a partir del 27
de enero de 1823 (Vadillo 1836). Se señala su
presencia en 1830 entre los emigrados liberales
en Bruselas. (Sánchez Romero 2000; Deleito
1919; Páez 1966)

Fernández de Villega, Vicente. Alcalde mayor de
Alginet (Valencia), 1817-1820. Juez de primera
instancia de Valencia, 1822-1823.

Fernández de Villegas, Bernardo. En un escrito
colectivo solicita grandes castigos contra los ene-
migos del rey, Arenas de San Pedro (Ávila), 13
mayo 1814. (Gazeta de Murcia, 7 junio 1814)

Fernández Villegas, Vicente. Cf. Fernández de
Villega, Vicente.

Fernández Vinjoy, Juan. Carpintero, que el 21
mayo de 1809, a raíz de la ocupación francesa de
Oviedo, se abalanzó a San Tirso el Real y sacó
dos copones, que devolvió a la iglesia después de

que el enemigo abandonó la ciudad. (Diario

Mercantil de Cádiz, 18 noviembre 1809)

Fernandina, duque de. Cf. Álvarez de Toledo y
Palafox, Francisco. 

Fernando VII (El Escorial, 14 octubre 1784 -
Madrid, 29 septiembre 1833). Hijo de Carlos IV y
de María Luisa de Parma, príncipes de Asturias
cuando él nació, ya el 23 de septiembre de 1789
juró como heredero de la Corona. Tuvo por ayos al
duque de San Carlos y al marqués de Santa Cruz y
preceptores de primeras letras al escolapio Fernan-
do Scío y al obispo de Orihuela y Ávila Francisco
Javier Cabrera, ambos prematuramente fallecidos,
por lo que Godoy confió el joven príncipe a los cui-
dados del canónigo Escoiquiz, quien se convirtió
rápidamente en el enemigo del valido. Un intento
de sustituir a Godoy en el favor de Carlos IV se sal-
dó con el destierro de Escoiquiz a Toledo, desde
donde mantuvo una correspondencia secreta con
Fernando. Éste se había casado en 1802 con María
Antonia, princesa de Nápoles, de la que enviudó
sin descendencia en 1806. Godoy pensó entonces
en casarle con María Luisa Borbón Vallabriga, pero
Escoiquiz se entrevistó en julio de 1807 con el
embajador de Francia, Beauharnais, y logró que
Fernando enviase a Napoleón la carta de 11 de
octubre de 1807, en la que pedía por esposa una
princesa de la familia imperial en un tono altamen-
te servil respecto al emperador. Éste no decidió
por el momento, pero aprovechó la oportunidad
para la forja de su política española. La formación
de un partido fernandino, aristocrático y antigodo-
yista, dio lugar, una vez descubierto, a la célebre
causa de El Escorial, terminada con el destierro de
los consejeros de Fernando y con las más humildes
cartas de éste a su padre y madre (la carta o Repre-

sentación de Fernando a su padre fue publicada
por Antillón en Valencia, 1808, y después hubo
nuevas ediciones de Manresa y México, 1809).
También Carlos IV pidió a Napoleón que determi-
nase quién iba a ser la segunda esposa de Fernan-
do. Cuando ya los franceses habían entrado en
España, en virtud del Tratado de Fontainebleau,
se produjo el Motín de Aranjuez, con la consiguien-
te abdicación de Carlos IV y elevación al trono de
Fernando. Éste escribió al marqués de Reguer,
Aranjuez, 9 abril 1808, comunicándole la abdicación
de Carlos IV y pidiéndole su reconocimiento como
rey.  En Valencia todo parecía normal y pacífico. Así
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se ve por el siguiente anuncio: «En la librería de
Fuster, calle de Campaneros se venden estampas
de diferentes clases, y también los retratos de
nuestro católico monarca D. Fernando VII y del
emperador Napoleón I, ambos que hacen juego,
iluminados y sin iluminar, y a precios muy equi-
tativos» (Diario de Valencia, 3 mayo 1808).
Napoleón ni reconoció ni dejó de reconocer el
cambio: Carlos IV alegaba fuerza en su abdicación
y lo mejor era resolver el asunto amigablemente en
Bayona, Francia. Allí fue Fernando, a pesar de la
amplia opinión del país contra el viaje, aconsejado
sobre todo por Escoiquiz, quien creía e hizo creer
a su antiguo discípulo que una vez en Francia
Napoleón le reconocería inmediatamente como
rey de España. No fue así, sino que exigió el cam-
bio de dinastía; y después de la vergonzosa escena
de las renuncias —de Fernando y de Carlos— la
Corona de España pasó el 4 de junio de 1808 a
José, rey de Nápoles, hermano mayor del empera-
dor. Su carta a éste, Bayona, 5 mayo 1808, y las
dirigidas al día siguiente a Carlos IV y al infante
don Antonio, por las que devuelve la Corona a su
padre, revoca los poderes entregados a la Junta de
Gobierno, y pone todo en manos de Napoleón, se
publican en Diario de Madrid, 13 mayo 1808. Su
proclama, Bayona, 7 mayo 1808, en la que invita a
los españoles a tomar las armas, se publica en
Colección Papeles 1808, cuaderno 5, pero con
grandes dudas acerca de su autenticidad. Fernan-
do, el 12 de mayo, pidió a los españoles que obe-
deciesen a Napoleón, y aceptó ser recluido en el
castillo de Valençay, donde residió hasta 1814. Su
proclama en este sentido, Burdeos, 12 mayo 1808,
conjunta con los infantes Carlos y Antonio, se
publica en Diario de Madrid, 19 mayo 1808, y en
Extracto de las últimas gazetas de la Europa,
1808. Una carta con lápiz, 17 junio 1808, dirigida
«A la Junta de Estado de Oviedo», con el título de
«Amados pueblos», niega la validez de su renuncia
al trono y de todo lo sucedido en Bayona. Según se
dice la Junta ovetense, creyéndo que la carta era
auténtica, ordenó publicarla, según certifica Juan
Argüelles Toral. La carta se publica en Diario de

Badajoz, 19 julio 1808. No parece verdadera, a
pesar de todo. No se conoce el impreso asturiano,
del que lo tomaría el Diario de Badajoz. Desde
Valençay felicitó a Napoleón por sus victorias en
España y cifró su máxima ilusión en ser hijo adop-
tivo del emperador. La carta a Napoleón, Valen-
çay, 6 agosto 1809, en la que expresa el placer que

ha tenido al conocer las victorias del emperador,
se publica en suplemento a El Zurriago, y la
reproduce el Diario Gaditano, 24 enero 1822. En
carta a José I del 28 de noviembre de 1809 le pedía
que influyese a Napoleón para que le concediese la
mano de una sobrina, y solicitaba al mismo tiempo
que le fuese concedida la Orden Real de España, la
berenjena. Nada de esto impidió que se convirtie-
se en el rey deseado por los españoles, en virtud
de la oportuna creación del mito fernandino por
aquellos que tenían interés en que la Guerra de la
Independencia no derivase en una revolución. Dos
cartas a Berthemy, gobernador de Valençay, 3 y 4
abril 1810, provocadas por el asunto Kolly, se
publican en Gazeta Nacional de Zaragoza, 24 y
31 mayo 1810. Importante conjunto de documen-
tos sobre lo mismo, con cartas de Fernando,
también en Diario de Barcelona, 24 junio 1810 y
siguientes, es el Fernando que denuncia a Kolly,
y que asegura su lealtad al emperador hasta el ser-
vilismo. Una carta de Fernando a su hermana, la
princesa del Brasil, se publica en Cádiz, imprenta
de José Niel, 1811 (anunciada en cat. 31 Jerez,
octubre 2003); pero fue declarada apócrifa, y se
mandó retirar (cf. El Redactor General, Cádiz,
31 enero 1812). El Diario Crítico General de

Sevilla,  23 y 24 noviembre 1813, publica una
supuesta carta de Fernando VII a Napoleón, Fon-
tainebleau, 4 octubre 1813, en la que el primero
con gran dignidad rechaza la Corona de España
que le ofrece el segundo porque no le puede dar
lo que ya es suyo, como descendiente de los reyes
godos (carta tomada del Monitor Secreto, nº 74).
Aunque la carta es apócrifa, la propaganda que
de ella se desprende forma parte de la cadena de
acontecimientos que se van a precipitar. La verdad
es que cuando Napoleón se vio derrotado, devol-
vió a Fernando la Corona de España, y éste la
aceptó (Tratado de Valençay, 11 diciembre
1813), aunque ya las Cortes habían establecido
una Constitución. El negociador del tratado
había sido el duque de San Carlos, nombrado por
Fernando, Valençay, 4 diciembre 1813 (el trata-
do y el nombramiento en Diario Crítico Gene-

ral de Sevilla, 9 febrero 1814). La carta de
Fernando a la Regencia, 8 diciembre 1813, con la
respuesta, en Gaceta Extraordinaria de Cata-

luña, 10 marzo 1814. Nueva carta a la Regencia,
Valençay, 23 diciembre 1813, entregada por Pa-
lafox, en Gazeta de Cataluña, 20 marzo 1814,
con la respuesta de 28 de enero de 1814. En
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febrero de 1814 las Cortes aprobaron un decreto,
por el que mandaban que no se reconociese al rey
hasta que hubiese jurado la Constitución, y para su
vuelta a España le prescribían un itinerario. (Tra-
tado y carta de Fernando a San Carlos se publica-
ron en Diario Mercantil de Cádiz, 11 febrero
1814, y con el decreto, significativamente, apare-
cieron en un folleto titulado Al pueblo sano de

Valladolid, Valladolid, imp. de la Plazuela Vieja,
1814, y en Gazeta de Cataluña, 17 febrero 1814 y
ss.) Una carta de Fernando a Wellington fue publi-
cada por el Diario de Madrid, y reproducida por
Gazeta de Cataluña, 13 febrero 1814. Fernando,
que había mandado algunos enviados personales a
estudiar la situación del país, alteró el itinerario. El
10 de marzo de 1814 escribió una carta a la Regen-
cia, desde Valençay, traída por José de Zayas, en la
que todavía no desvelaba todas sus intenciones,
carta que fue publicada por la Gazeta Extraor-

dinaria de la Regencia, 24 marzo 1814, Gazeta

de Sevilla, 30 marzo 1814, Diario Crítico Gene-

ral de Sevilla, 30 marzo 1814, y en tirada aparte,
Cádiz, 1814. Entró en España el 22 de marzo de
1814, mandó desde Gerona el 24 una nueva carta
a la Regencia (publicada en Gazeta Extraordina-

ria de la Regencia, 29 marzo 1814, reproducida
en Diario Crítico General de Sevilla, 3 abril
1814, y en Diario Patriótico Extraordinario de

Sevilla, de la misma fecha); lanzó una proclama A
la nación española a su entrada en España,
reimpresa en Cádiz, 1814; y se dirigió a Valencia,
en donde dio un Manifiesto, publicado en el
Periódico Momentáneo de Valencia, 25 abril
1814, y en tirada aparte, Cádiz, 1814, en el que
condena a la Revolución Francesa, y a todos los
vapores pestíferos de impiedad, democracia y
república. No todo el mundo estaba ciego en Espa-
ña sobre el significado del rey: a los ataques viru-
lentos que le dirigió El liberal, Cádiz, 16 abril
1814, se une el folleto Pasos torcidos del rey des-

de su entrada en España (reseñado en El

Redactor General, 2 mayo 1814). Pero no se pudo
evitar el célebre decreto de Valencia, 4 mayo 1814
(del que hubo edición de Zaragoza y Cádiz, 1814, y
de Manila, 1815), por el que declaraba abolida la
Constitución y consideraba reos de Estado a los
liberales. A dar el golpe de Estado le movió la
representación de los 69 diputados llamados per-

sas, pero sobre todo la actitud de una parte del
ejército: Elío en Valencia, y el inglés Whittingham.
Henry Wellesley fue a recibir a Fernando VII en

Valencia, y por mano de Whittingham le entregó
50.000 libras esterlinas. Luego escoltó al rey hasta
Madrid, acompañando a la división que mandaba
Whittingham (Vadillo 1836). Los documentos del
Archivo Wellington revelan también la responsa-
bilidad de éste. En los seis mal llamados años,
1814-1820, Fernando gobierna por medio de la
camarilla, se achulapa, haciendo célebres sus
escándalos y su figura. Inglaterra le concede la
orden de la Charretera, que le presenta Welles-
ley el 16 de mayo de 1815. Fernando se casa por
segunda vez en 1816 con María Isabel de Bragan-
za, y fallecida la reina en 1818, vuelve a casarse
en octubre de 1819 con María Josefa Amalia de
Sajonia. La Inquisición restablecida es un tribu-
nal más de la represión antiliberal, severa y cruel
a que se entrega el monarca. El triunfo en 1820
del alzamiento de Riego convierte a Fernando VII
en rey constitucional. Nunca lo fue sinceramen-
te a pesar de sus promesas, pero hay que reco-
nocer que hubo momentos en que se sintió
completamente asustado, no fue la valentía su
virtud predominante, pero muy pronto comenzó
una diplomacia secreta: el conde de la Puebla,
Ugarte, José Navarro Sangrán, el duque de Fer-
nán Núñez y Vargas Laguna son los nombres que
se citan. La imputación también, hecha en la
época, de que se había convertido en uno de los
más grandes capitalistas del Banco de Londres,
no ha tenido comprobación científica moderna.
Se habló asimismo de una carta del rey, 24
diciembre 1820, al virrey de Nueva España Juan
Ruiz de Apodaca, en la que le ordenaba la procla-
mación del absolutismo. Apodaca, al recibirla,
encargó la tarea a Agustín Iturbide, quien habría
aprovechado las extraordinarias facilidades que
se le dieron para proclamar la independencia el
24 de febrero de 1821. La carta fue publicada en
Burdeos en 1828, e inmediatamente fue negada
por el gobierno español de entonces (Vadillo
1836). Conocida es la coletilla del rey, que termi-
nó con el primer gobierno liberal, 1 marzo 1821.
Del segundo ministerio, casi el único ministro en
quien tuvo confianza fue Ramón López Pelegrín,
aunque Feliu con su vihuela consolaba a toda la
familia real. El 26 de junio de 1821 le escribió
Fernando VII una carta a Alejandro I, en la que le
pedía la vuelta a España de Tattischev, le mani-
festaba su confianza en Ugarte y declaraba nulas
y de ningún valor todas las actuaciones ministe-
riales. Los patriotas empiezan a verlo claramente.

Fernando VII
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El Diario Gaditano, 21 abril 1822, se dirige «Al
señor don Fernando VII rey constitucional de
España», para decirle que se halla seducido, y
para recordarle la memoria de Carnot a Luis
XVIII [Mémoire adressé au roi en juillet 1814,
Paris, 1814 y 1815], en la que se diría que la cul-
pa de la muerte de Luis XVI no la tuvieron los
liberales, sino sus malos consejeros. Fernando
VII se comprometió a fondo en la llamada contra-
rrevolución del 7 de julio (1822), para negarla
descaradamente en cuanto fue derrotada. De
nuevo escribe una carta al zar de Rusia, Madrid,
10 agosto 1822, en la que atribuye la revolución
de 1820 a los quieren separar las Américas de
España, se queja de la Constitución y de los
constitucionalistas y anuncia su intención de vol-
ver a ser rey absoluto. El Zurriago, nos 67, 68 y
69, Madrid, 1822, le acusa de haber encendido la
tea horrorosa de la guerra civil. El rey después,
ante la invasión francesa, siguió la marcha de las
Cortes y del Gobierno a Sevilla y Cádiz. Volvió a
escribir al zar, Madrid, 17 marzo 1823, para avisar-
le que ha delegado en Ugarte y en Larrazábal,
para que hagan saber a las potencias que la parti-
da suya y de la familia real hacia Sevilla se ha
hecho contra su voluntad (ambas cartas manus-
critas ofrecidas por Fernando Durán, subasta del
26 de abril de 2001, compradas por el Estado,
BOE, 5 junio 2001). Como se resistió a ir de Sevi-
lla a Cádiz, y fracasó una intentona absolutista
para liberarle, las Cortes le declararon demente;
pero le devolvieron muy pronto el albedrío, al
parecer mediante el soborno de algunos diputa-
dos. Nada caracteriza mejor a Fernando que los
dos decretos que aprobó al recobrar la libertad:
uno en Cádiz, 30 septiembre 1823; otro en el
Puerto de Santa María, 1 octubre de 1823, de
represión cruel indiscriminada. Comienza así la
llamada Década Ominosa, 1823-1833, hasta su
muerte; que se parece al primer período absolu-
tista, pero ofrece algunas variantes: Fernando no
restablece la Inquisición, no por respeto a Europa,
sino porque el tribunal no ha sido capaz en 1820
de librarle de la revolución; lo que origina a partir
de la conjuración carolina de 1824 la aparición del
realismo puro, que para sus fines considera nece-
sario cambiar la persona que ocupa el trono. Esto,
unido al malestar campesino, provoca la rebelión
de los agraviados en 1827, con el consiguiente via-
je del rey a Cataluña. Sigue la persecución antili-
beral, habrá ejecuciones hasta el mismo final del

reinado, y al mismo tiempo las purificaciones, los
tribunales militares, la misma amnistía del 1 de
mayo de 1824, seguida de la alocución Españoles,
de la misma fecha, en la que les invita a seguir su
ejemplo (se publican en Suplemento a la Gazeta

de Madrid, 20 mayo 1824). Las excepciones a la
amnistía eran tan grandes que en virtud de ellas
se persiguió a mucha gente. Y sin embargo hay
cierto acomodo de la burguesía con el régimen, ya
que el liberalismo revolucionario, o lo que de tal
hubo en España, muy pronto la desconcierta y la
asusta. Muerta María Josefa Amalia en mayo de
1829, Fernando volvió a casarse en diciembre,
esta vez con María Cristina de Borbón, princesa
napolitana. Se conservan las Cartas de mi novia

Cristina, octubre, noviembre y diciembre,

1829, en las que se ve al rey muy enamorado, o
por lo menos ansioso. El 2 de diciembre la llama
«pichona mía», y en prueba de su entusiasmo le
copia el estribillo de una seguidilla: «Anda, salero
/ salerito del alma / ¡Cómo te quiero!». Fernando
publicó en 1830 la derogación de la Ley Sálica que
había acordado Carlos IV en las Cortes de 1789.
De esta forma, Isabel, nacida en 1830, podía ser
reina; pero el hermano del rey, Carlos María Isi-
dro, que había nacido en 1788, reclama sus dere-
chos originando un pleito sucesorio, que dará su
nombre a la guerra civil. Cristina, tan absolutista
por educación como su marido, no tendrá más
remedio que practicar una política de apertura, a
fin de asegurar el trono de su hija. Todo el mundo
esperaba la muerte del rey, y aun se publicó anti-
cipadamente. Al fin una apoplejía acabó con él.
Sobre su entierro cf. Richard Ford, en Prothero.
(Diario de Badajoz, cit.; Diario Mercantil de

Cádiz, cit.; Al Pueblo 1814, cit.; Gil Novales
1975b, 1980b y 1989; Martin 1969; SUL, Welling-

ton Papers; Diccionario Historia 1968; Chao 1851;
Gazeta de Sevilla, cit.; Gazeta Nacional de

Zaragoza, cit.; Diario de Barcelona, cit.; Perió-

dico Momentáneo de Valencia, cit.; Riaño de la
Iglesia 2004; Subirá 1950; Prothero 1905; Páez
1966; Biblioteca Saltykov-Schedrin (San Peters-
burgo), Fondo Tattischev; la carta al marqués de
Reguer se anuncia, manuscrita, en Casa Subhas-
tes Barcelona, octubre 1999; Subastas Durán,
cit.)

Fernel, Francisco Alejandro. Autor de Curiosi-

dades para los estudiosos, sacadas de los tesoros

más auténticos de artes, ciencias, naturaleza,
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biografía, historia y literatura en general del

inglés, con gran número de notas instructivas y

explicativas. Por... P. del G. E. para las L. Ex. (pro-
bablemente presidente del Grupo Español para las
London Exhibitions), Londres, Ackermann, 1826.
(Cat. 64 Hesperia, 2005; Palau y Dulcet 1948 y
1990, escribe 1886 por error)

Ferpo, Juan. Militar perteneciente a la guarni-
ción de la Seo de Urgel, de la que desertó.
Detenido en Burdeos en junio de 1823. (AN, F7,
11996)

Ferrá, José María. Sociedad Patriótica de Palma,
4 mayo 1823.

Ferra, Juan (Palma, ? - Palma, 14 marzo 1847).
Doctor en ambos Derechos, autor de la Acusa-

ción fiscal a los reos de los alborotos del 30

de abril en Palma, Palma, 1813, de una versión de
Cornelia Bororquia y de algunas poesías satíri-
cas en castellano. (Bover 1868)

Ferradas, Francisco Miguel de. Sociedad Patrió-
tica de Palma, 19 mayo 1820.

Ferradas, José Ramón. Agente fiscal de la Orden
de San Fernando, 1821-1823.

Ferrán, Antonio (Barcelona, 1786 - Barcelona,
1857). Pintor, que estudió en las clases sosteni-
das por la Casa-Lonja de Barcelona, en las que
luego fue profesor del antiguo y natural. Fue aca-
démico de la de Bellas Artes de Barcelona.
(Ossorio y Bernard 1975)

Ferran, Bernard (Montréjeau, Haute-Garonne,
Francia, h, 1775 - Hanau, Alemania, 30 octubre
1813). Entra muy pronto en el Ejército. Capi-
tán, es herido en Austerlitz, 2 diciembre 1805, y
en Jena, 14 octubre 1806, asciende a jefe de
batallón. El 2 de marzo de 1810 toma el mando
militar de Osuna (Sevilla), donde organiza la
milicia cívica local y es promovido a caballero
del Imperio. En mayo de 1810 es nombrado jefe
militar de Ronda. En 1813 asciende a coronel y
muere en la batalla de Hanau. (Díaz Torrejón
2001)

Ferrán y Vallés, Adriano (Villafranca del Pe-
nedés, 1774 - Barcelona, 1842). Escultor catalán,

refugiado en Mallorca, 1809, en donde formó
muchos discípulos y desarrolló casi toda su obra,
de carácter religioso, dotada, se dice, de un aire de
divinidad. En 1822-1823 se hallaba de nuevo tra-
bajando en Barcelona. (Ferrer Flórez 1996;
Ossorio y Bernard 1975; Enciclopedia Catalana
1981)

Ferrándiz, Vicente. Afrancesado, teniente coro-
nel de Artillería, caballero de la Orden Real de
España, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del
27). (Ceballos-Escalera 1997; Diario Mercantil

de Cádiz, 10 agosto 1813)

Ferrándiz Bendicho, Francisco de León. Oidor
de la Chancillería de Granada, Sala Segunda
del Crimen, 1801. Vocal de la Junta de Arma-
mento y Defensa de la Carolina, 1808; comisio-
nado en Ciudad Real, 1808 y 1809, para activar
los alistamientos y las requisiciones de caballos
y monturas, restablecer la tranquilidad pública y
denunciar a los sospechosos de infidencia
(AHN, Estado, leg. 15, doc. 1, leg. 30 E, doc. 71
y leg. 31 G, doc. 140; oficio de Garay a Gregorio
de la Cuesta fechado en Sevilla, 9 febrero 1809
en BN, manuscrito 7251, f. 163 - 163v). Caballe-
ro de la Orden Real de España, 14 agosto 1811
(Gazeta de Madrid del 15). (Ceballos-Escalera
1997; AHN, Estado, cit.; BN, manuscrito, cit.)

Ferrándiz Sánchez, José. Alcalde mayor de Villar
del Arzobispo (Valencia), 1819-1820.

Ferrando, Juan Bautista. Acuñador de moneda,
ensayador, en Reus (Tarragona) y Palma de
Mallorca, 1810-1811. (Beltrán 1959)

Ferrando, Manuel. Seminarista jefe de trozo
(sic) del Seminario de Nobles de Vergara, que
junto con otros tres ganó el premio extraordina-
rio de instrucción religiosa en los exámenes de
los días 7, 8 y 9 de julio, 1808. Los cuatro, repar-
tiéndose el trabajo por etapas, hablaron del ori-
gen y progresos de la religión, desde el origen
del mundo hasta la venida del Espíritu Santo, y
establecimiento del cristianismo en medio de las
persecuciones. (Gazeta de Madrid, 25 julio
1808)

Ferrara, Ángel de. Presidente de los carbonarios
de Cádiz, 1830, según una carta de Calomarde a

Ferpo, Juan
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Regato, Madrid, 15 marzo 1830. (Datos del Agente
nº 5, en Colección Causas 1865)

Ferrari, Antonio. Coronel, sargento mayor en
Tarragona, 1815-1821.

Ferrari, Carlo (Novara, 1793 - ?). Luchó por la
libertad en Italia, 1821, alcanzando el grado de
teniente. Emigró a España. En La Coruña firmó
con otros, el 1 de julio de 1823, una proclama a sus
compatriotas. (Dizionario Piemontesi 1982; Diario

Constitucional de Palma, 11 septiembre 1823)

Ferrari, Miguel. Cónsul en Niza, 1815-1822.

Ferrari y Santa Cruz, Francisco. Cónsul de
España en Burdeos, 1826-1828. (Pérez González
1998)

Ferrater, Antonio. Regidor del Ayuntamiento de
Barcelona, que juró a José I el 9 de abril de 1809.
Firma el Reglamento para el servicio militar y

de alojamientos de esta ciudad, Barcelona, 14
marzo 1812 (Diario de Barcelona, 19 marzo
1812). Se le formó causa el 9 de junio de 1814.
(Bofarull 1886 I, p. 336; Estafeta Diaria de

Barcelona, 11 junio 1814)

Ferraz, José. Uno de los diputados de la villa y
valle de Benasque (Huesca) que en comunica-
ción dirigida a Suchet, Benasque, 22 diciembre
1809, reconocen a José I. (Gazeta Nacional de

Zaragoza, 7 enero 1809)

Ferraz, José. Oficial de la Secretaría de Guerra,
1823.

Ferraz, Matías (? - Cádiz, 18 octubre 1819).
Cadete de Artillería, 13 marzo 1783; participó en
la guerra contra Francia, ascendiendo a teniente
del cuerpo, 29 mayo 1794. Capitán primero, 18
mayo 1802; con la Guerra de la Independencia
ascendió rápidamente; teniente coronel del
cuerpo por el reino de Galicia, 2 agosto 1808;
teniente coronel por la escala del cuerpo, 6 abril
1809; el 18 de mayo de 1809 se graduó de coronel
de Infantería, llegando a coronel del cuerpo el 2 de
marzo de 1812. Comandante general de Artillería
en el ejército expedicionario a ultramar, falleció
intestado. Las únicas herederas fueron sus dos
hermanas, Josefa y María Ferraz. (AGMS)

Ferraz y Barrau, Valentín (Anciles, Huesca, 1794 -
Madrid, 1866). El 3 de diciembre de 1808 sentó
plaza de cadete en el regimiento de Caballería de
Dragones del Rey, que se hallaba en Zaragoza. Con
él hizo todo el segundo sitio. Alférez, 9 marzo 1809.
Al ser llevado a Francia se fugó, reuniéndose con su
regimiento en Gandía, con el que siguió toda la
Guerra de la Independencia. En 1816 fue destina-
do al Perú: llegó de capitán y regresó en 1824 de
brigadier. Destinado a la Guardia Real, luchó con
ella en la guerra carlista. Mariscal de campo y gran
cruz de San Hermenegildo; inspector general de
Caballería, 1835; gran cruz de San Fernando y
comandante general de la división de Caballería de
la Guardia Real, 1838; teniente general, 1839. Dipu-
tado a Cortes por Huesca, 1839; senador electivo
por Huesca, juró el 23 de septiembre de 1839.
Ministro de la Guerra, 20 julio 1840, dimite el 11 de
agosto de 1840, pero es confirmado, vuelve a dimi-
tir y es sustituido el 28 de agosto de 1840. Propia-
mente sólo ejerció de ministro entre el 12 y el 28 de
agosto. Diputado de nuevo por Huesca en 1841.
Inspector de la Milicia Nacional, 1841. Capitán
general de Castilla la Nueva, 1843. Senador vitali-
cio, cargo que juró el 18 de marzo de 1853. Vocal de
la Junta Consultiva de Guerra, 1854; dimitió y en
1855 lo fue de la de Ultramar. Fue también alcalde
constitucional de Madrid, 1855; e inspector de la
Milicia Nacional, 1855-1856. Publicó Memoria de

los trabajos ejecutados para obtener la eleva-

ción y repartimiento de las aguas llamadas de

la Fuente de la Reina, presentada al Excmo.

Ayuntamiento Constitucional de esta M. H. villa

por su alcalde 1º constitucional D. ..., como

especialmente autorizado para realizar este

pensamiento, Madrid, imprenta, fundición y libre-
ría de D. Eusebio Aguado, 1856. Se dice que tuvo
gran influjo sobre Espartero. De nuevo en la Junta
Consultiva de Guerra, 1858. Fue socio de las Socie-
dades Económicas de Murcia y Huesca, académico
honorario de la de San Luis de Zaragoza. Escribió
una táctica de caballería. (La Sala Valdés 1908;
Palau y Dulcet 1948 y 1990; ACD, Documentación

Electoral, leg. 16, nº 2 y leg. 20, nº 32; Moratilla
1880; Páez 1966)

Ferraz y Cornel, Francisco Javier (Benasque,
Huesca, 2 diciembre 1776 - Alicante, 12 octubre
1850). Hijo de José Ferraz y Joaquina Cornel,
miembros de acomodada y aristocrática familia,
recibieron educación en su villa natal. La guerra
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contra la República Francesa le deparó la ocasión
para sus primeros hechos de armas, luchando
contra los franceses que habían invadido el valle
de Arán. El 15 de abril de 1799 se le dio la bande-
rola de guardia de Corps, pasando el 6 de diciem-
bre de 1800 como capitán al regimiento de
Dragones del Rey. Durante la Guerra de la Inde-
pendencia contribuyó a la defensa de Zaragoza en
el primer sitio, librando acciones en sus alrededo-
res, entrando en la ciudad cuando los franceses la
abandonaban. Miembro del Consejo de Guerra y
Marina, 10 enero 1810. Se incorporó después al
Cuarto Ejército, con Ballesteros, 1811, luchando
entre Sevilla y Badajoz; una orden general suya,
Jaén, 31 marzo 1813, se publica en El Redactor

General, 8 abril 1813. Pasa después al Tercer
Ejército, Tarragona, 1813, con el que victorioso
penetró en Francia. Ascendido a brigadier, publi-
ca un parte, Constantí (Tarragona), 14 agosto
1813, con el elogio del capitán Manuel María de
Arias (Diario Crítico General de Sevilla, 21 sep-
tiembre 1813). Manda la primera división, de la
que hace un elogio en la orden del día, 13 octubre
1813, en Gazeta Nacional de Zaragoza bajo el

Gobierno de la Regencia de las Españas, 26
octubre 1813. Publica un parte, Tudela, 17
noviembre 1813, sobre las operaciones en torno a
Sare y Bayona (Gazeta Nacional de Zaragoza

bajo el Gobierno de la Regencia de las Espa-

ñas, 20 noviembre 1813). El 30 de mayo de 1815
fue promovido a mariscal de campo. Subinspector
de Caballería para Aragón, mayo 1817, con resi-
dencia en Valencia. Destinado al ejército expedi-
cionario, después de la revolución, juró la
Constitución, siendo nombrado vocal de la Junta
Consultiva del Ministerio de la Guerra. Ateneo, 14
mayo 1820. Inspector general de Caballería, 30
noviembre 1821 - 10 junio 1822, en que fue nom-
brado comandante general de Cataluña. Allí com-
batió a las partidas realistas, volviendo en octubre
a la Inspección General de la Caballería, y a resi-
dir en Valencia. Se casó con María del Milagro
Canicia di Franchi y Pasqual de Riquelme, hija de
los marqueses del Bosch. En 1823 participó en la
defensa de Cádiz, sin abandonar en ningún
momento al Gobierno liberal, por lo que, al triunfar
el absolutismo, fue enviado con licencia indefinida
a Alicante. Estuvo impurificado hasta la amnistía
de María Cristina. Comandante general de Murcia,
marzo 1834; teniente general, 8 abril 1835, con
mando sobre Valencia y Murcia. Aunque enfermo,

participó en la guerra carlista, pero en agosto de
1835 se vio obligado a pedir el retiro. En 1836 se
trasladó a Alicante, y el 22 de noviembre de 1840
fue nombrado presidente del Tribunal Supremo
de Guerra y Marina. (AHN, Estado, leg. 5 D,
doc. 8; Luna y Monterde 1909; El Redactor Gene-

ral, cit.)

Ferraz Navarro, Vicente (Ibiza, 26 noviembre
1762 - Valencia, 10 enero 1825). Hijo de Francis-
co Ferraz y Teresa Navarro, ayudante de In-
genieros, 1782. Trabaja en El Ferrol con Miguel
Hermosilla, 1788, levantando los planos de la
batería de San Carlos en la embocadura de la ría.
Ingeniero ordinario, destinado a Barcelona, 1794.
Realiza un plano parcial del Ampurdán. Teniente
coronel, comandante interino de la Academia
Militar de Zamora, 28 julio 1796. A la vez realiza el
plano de la casa destinada para Escuela Militar de
Matemáticas en Gerona. El 11 de julio de 1799
solicita licencia para casarse con María del Pilar
Beaumont y Pérez-Bretón, hija del coronel Bel-
trán Beaumont. Escribió Tratado de castramen-

tación, o arte de campar, Madrid, 1800, 2ª
edición, 1801. Encargado con otros de escribir los
tratados militares de fortificación, 1804. Coronel
de Ingenieros y brigadier, 1815; director subins-
pector del cuerpo; vocal de la Junta de Ingenieros,
1817-1823. (Bover 1868; AGMS; Capel 1983)

Ferreira, Joaquín. Portugués, fundador de la logia
San José de Madrid, en cuya inauguración, 27
noviembre 1809, pronunció un discurso. Era el
segundo en la jerarquía de la Gran Logia Nacional
de España, del que se dice, con alguna exagera-
ción, que durante la Guerra de la Independencia
había logrado crear 128 logias en España. (Moran-
ge 2002)

Ferreira, Luis (La Coruña, ? - Alicante, 23 o 24
febrero 1826). Miembro de la expedición de los
hermanos Bazán, uno de los que fueron pasados
por las armas por los absolutistas, la mayoría el 23,
el resto el 24, pero no se especifica. (Carvajal
1826)

Ferreiro, Joaquín. Alcalde mayor de Miranda del
Castañar (Salamanca), 1818. 

Ferren, Dr. Vocal de la Junta de Teruel, firmante
del acuerdo de 3 de agosto de 1808 sobre la

Ferraz Navarro, Vicente
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Constitución de Bayona. (Suplemento a Gazeta

de Valencia, 26 agosto 1808) 

Ferreñac, Ramón (Zaragoza, h. 1763 - Zaragoza, 8
diciembre 1832). Hijo de Manuel Ferreñac, fago-
tista del Pilar de Zaragoza, fue sacerdote, maestro
de capilla y organista de la catedral de Huesca, fue
nombrado sustituto en la del Pilar en 1785.
Llamado por la catedral de Jaén, el cabildo de
Zaragoza le da la propiedad de la plaza en 1786,
para no perderlo. Se conservan varias obras de
Música para órgano de Ferreñac en el Conser-
vatorio de Madrid y otras en el archivo de la seo de
Zaragoza. Su sensibilidad, se dice, es moderna.
(Preciado 1983; Broto 1986)

Ferrer. Regidor de Valencia, firmante de la
representación del Ayuntamiento a las Cortes,
10 abril 1821, para que sean removidos los fun-
cionarios desafectos al sistema, autorizando para
ello a los jefes políticos y a los capitanes gene-
rales, debidamente asesorados. El escrito es al
mismo tiempo una denuncia de Elío. (Diario Ga-

ditano, 22 junio 1821)

Ferrer, Agustín. Ex auditor de Marina acusado
de servil por un pasquín ibicenco de 1821. (Gil
Novales 1975b)

Ferrer, Antonio. Teniente, diputado por las Ba-
leares, 1822-1823. Si no es un homónimo, refugia-
do en Inglaterra, donde en enero de 1829 percibía
una libra y doce chelines al mes del Comité de Ayu-
da. (Diputados 1822; SUL, Wellington Papers)

Ferrer, Benito. Reunión de Amigos de Ibiza, 30
mayo 1820.

Ferrer, Bernardo. Sociedad Patriótica de Zarago-
za, 13 abril 1820.

Ferrer, Bruno. Juez de primera instancia interino
de Barcelona, 1821.

Ferrer, C. Comunero a quien iba destinada una
carta de Joaquín Casimiro Vieitiz, Castillo de Bada-
joz, 20 diciembre 1821. (AGP, Papeles Reservados

de Fernando VII, t. 67)

Ferrer, Ceferino. Auditor de provincia, Barce-
lona, 1819-1822.

Ferrer, Francisco. Coronel de Dragones del Rey,
en Zaragoza, a la muerte de Pedro del Castillo, 4
agosto 1808. (La Sala Valdés 1908)

Ferrer, Francisco. Sociedad Patriótica de Palma,
13 julio 1823.

Ferrer, Francisco de la Concepción (Barcelona,
5 mayo 1773 - Barcelona, 1821). Se hizo escola-
pio el 2 de julio de 1789, publicó Aritmética

especulativa y práctica para alivio de maes-

tros y aprovechamiento de los discípulos de

las Escuelas Pías de Cataluña, Mataró, 1790.
Murió a causa de la epidemia. (Corminas 1849;
Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Ferrer, Francisco de Paula (Burguillos, Sevilla,
1788 - ?). Oficial del Archivo de Hacienda. Entre
1814 y 1820 participó en varias tentativas para el
restablecimiento de la Constitución en Valencia,
Cataluña, Navarra y Cádiz, y también en Madrid
del 6 al 9 de marzo de 1820. Quiere libertar los
presos políticos el 7 de marzo e imprime un
papel al efecto. Consigue el 8 la liberación de los
presos (junto con Garro y otros). El propio 8 de
marzo evita en la plazuela de Santa Ana que se
atente contra las familias del duque de Alagón y
del corregidor Arjona. Se ocupa de promover
reuniones patrióticas. No aceptó formar parte de
la Junta Provisional, según él mismo dice. Loren-
cini, 15 abril 1820. De la Comisión conjunta con
San Sebastián de la Corte. Preso el 18 de mayo
de 1820, a las tres y cuarto de la madrugada.
Alsuelto el 10 de marzo de 1821 por el juez Juan
García Arias. Autor de El patriotismo castiga-

do, Madrid, 1821. Secretario del Gobierno Civil
de Ávila en 1834-1836 (si no se trata de un
homónimo). (Gil Novales 1975b)

Ferrer, fray Jaime (? - ?, 1824). Presbítero.
Organista de El Escorial. (Saldoni 1868)

Ferrer, Joaquín. Vocal del Museo de Ciencias
Naturales, Madrid, 1821.

Ferrer, Jorge. Alcalde de Dos Barrios (Toledo),
1819-1820; juez de primera instancia de Sta.
Cruz de la Zarza (Toledo), 1822-1823.

Ferrer, José (Alcora, Castellón, 1746 - ?, 1815).
Oficial de la fábrica de cerámica de su ciudad
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natal, pintor premiado en 1776, en la clase de
pintura, por la Academia de San Carlos de Va-
lencia, y de nuevo en 1779 obtuvo el premio de
flores y adornos para tejidos. El 6 de diciembre
de 1795 fue nombrado académico de mérito de la
misma Academia. Figura con unos bodegones de
frutas, fechados en 1781, en la exposición titula-
da Lo fingido verdadero. Bodegones españoles

de la colección Naseiro adquiridos para el

Prado, Museo del Prado, 2006-2007. (Ossorio y
Bernard 1975; Pérez Sánchez 2006)

Ferrer, José, alias Anima (San Sadurní, Gerona,
? - Barcelona, 3 enero 1810). Labrador apresado
por la Compañía de Partidarios de Massu, lleva-
do ante una comisión militar por salteador de
caminos (guerrillero), convicto y confeso, y eje-
cutado, todo en el mismo día. (Diario de

Barcelona, 10 enero 1810)

Ferrer, Juan. Fiel de Rentas Provinciales de Conil,
se presentó en Cádiz el 6 de marzo de 1811. (Dia-

rio Mercantil de Cádiz, 28 marzo 1811)

Ferrer, Juan. Capitán del puerto de Mahón, alfé-
rez de fragata en 1804, alférez de navío en 1815-
1820.

Ferrer, Juan. Juez de primera instancia de la
Orotava (Canarias), 1822-1823.

Ferrer, Juan María de Montserrate. Diputado al
Congreso Provincial de Cataluña, 1810; miembro
de su Comisión de Guerra, elegido en la quinta
sesión, Tarragona, 21 julio 1810, para ser uno
de los tres encargados de abrir un registro de
empleos y sueldos. El mismo día es uno de los
firmantes de la Exposición de la Comisión de

Guerra. (Diario Mercantil de Cádiz, 25 y 27
agosto 1810)

Ferrer, Lorenzo (Tauste, Zaragoza, ? - ?, 25 sep-
tiembre 1810). Conductor de un carro que lleva-
ba víveres para el ejército francés, asaltado y
muerto por el guerrillero Rambla. Dejó viuda
y cuatro hijos, a los que Suchet indemnizó. (Ga-

zeta Nacional de Zaragoza, 28 octubre 1810)

Ferrer, fray Magín. Fiscal de la Junta Criminal
Extraordinaria, afrancesada, de Córdoba, agosto
1811 (Scotti 1995). Presidente de la Audiencia

de Extremadura, recibió la Orden Real de
España, 28 noviembre 1811 (Gazeta de Madrid

del 1 de diciembre). Publicó Oratio fúnebre que

en las exequias que alguns eclesiástics, que...

tingueren que fugir a Fransa per la sua fide-

litat a Deu y al rey, Cervera, 1824; Oración

fúnebre en las solemnes exequias con que...

la ciudad de Mataró... honró la memoria

del... Jaime Creus y Martí, arzobispo de

Tarragona, Reus, 1825; Elogio fúnebre...

Ayuntamiento de Tarragona... a la gloriosa

memoria... Dª María Josefa Amalia de Sa-

gonia (sic), Tarragona, 1829; Diccionario

manual castellano-catalán, Reus, 1836; y
Diccionario catalán-castellano, Barcelona,
1839 (reimpresiones posteriores de las dos par-
tes); Examen de las leyes, dictámenes y otros

documentos de los hechos históricos, causas y

razones... para apoyar... la infanta Isabel al

trono de España, y excluir de la sucesión de

la Corona al Sr. D. Carlos V, Perpiñán, 1839.
Con el seudónimo de Félix Ramón Tresserra y

Fábrega, Historia de la última época de la

vida militar y política del conde de España y

de sus asesinatos, Barcelona, 1840 (reimpre-
sión 1944); La alocución de N. P. Gregorio XVI,

de 1º de marzo de 1841, sobre el manifiesto

del Gobierno español, Tolosa, 1841; Las leyes

fundamentales de la monarquía española,

según fueron antiguamente y según conviene

que sean en la época actual, Barcelona, 1843;
Los santos ángeles, Barcelona, 1844; Impug-

nación crítica de la obra titulada: «Indepen-

dencia constante de la Iglesia hispana», y

necesidad de un nuevo Concordato [de Judas
José Romo], Barcelona, 1844 (reimpresión par-
cial 1942); Historia del Derecho de la Iglesia

de España en orden a su libertad e indepen-

dencia del poder temporal, 2ª parte de la obra
anterior, Barcelona, 1845 (reimpresión 1846);
Libertad de la Iglesia. De las usurpaciones.

Examen sobre si la Iglesia ha usurpado al

Estado o si el Estado ha usurpado a la Iglesia,
Barcelona, 1845; Carta dirigida al Sr. obispo

de Canarias [Romo], Barcelona, 1847; La cues-

tión dinástica. Examen de las leyes, dictáme-

nes, hechos históricos... que el gobierno

usurpador y las llamadas Cortes de 1834 ale-

garon... para apoyar el pretendido derecho

de la infanta doña Isabel a la Corona de Es-

paña y excluir de la misma al Sr. D. Carlos V,

Ferrer, José
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Madrid, 1869 (parece reedición del libro de 1839).
(Scotti 1995; Palau y Dulcet 1948 y 1990;
Ceballos-Escalera 1997) 

Ferrer, Manuel. Abogado. Tertulia Patriótica de
Valencia, 24 septiembre 1821. Autor de un himno.

Ferrer, Manuel Vicente. Capitán de Infantería de
Marina, destinado en El Ferrol en 1820, casado
con María de los Llanos González, padre de José
Ferrer de Couto. 

Ferrer, Mateo (Barcelona, 24 febrero 1788 - Bar-
celona, 4 enero 1864). Organista de la catedral
de Barcelona y compositor. En 1827 se hizo car-
go de la compañía del teatro de Santa Cruz de
Barcelona. Como compositor se recuerda un
coro en mi bemol mayor, con un bajo, que can-
tó su cuñado José Rodríguez Calonje; y un dúo,
con una cavaleta, que llegó a convertirse en
canto popular: ambos escritos en 1827. Cultivó
también la música sacra. Gran repentista, excel-
so en el piano y en la dirección de óperas. Maes-
tro de capilla de la catedral de Barcelona, 1830.
Maestro de cémbalo, compuso la cantata Ercole

in Iberia, 1833, para festejar el juramento pres-
tado a la princesa niña Isabel II. Casi toda la
música es suya, completada con trozos de óperas
famosas. El libreto se escribió en italiano y en
castellano. Cuando murió se le rindieron honras
fúnebres en la basílica de Santa María del Mar.
(Subirá 1946; Saldoni 1868)

Ferrer, Miguel (Palma, 20 noviembre 1770 -
Vileta, Mallorca, 6 enero 1857). Hijo de Miguel
Ferrer y Font y de Juana Bauzá y Rosselló, cur-
só Humanidades y Teología en la Universidad de
Mallorca, ganó una beca en el Seminario Conci-
liar, 1785, e ingresó como trinitario el 11 de mar-
zo de 1790. Escribió Sermón de la Virgen

Mártir Santa Águeda, Palma, 1794. Fue nom-
brado catedrático de Filosofía Lulista en 1795,
pasó a Barcelona en septiembre de 1795, donde
hizo oposiciones a lector de Filosofía y Teología,
publicó Trisagi o corona de la Santísima

Trinidad, Barcelona, 1795; y Philosophiae

elementa academicos... B. Raym. Lullium,

opera et studio, Barcelona, 1795; Novena y

corona de la Mare de Deu de los Dolors, Bar-
celona, 1795; Suma de retórica, s. l., s. a. Pasó
después a Valencia y se retiró por fin a Palma,

donde publicó Setenari de Nra. Sra. de la Pie-

tat, Palma, 1798; Suma de lógica, Barcelona,
1801; Empatadera de una carta dada a la

publicidad, Barcelona, 1802 (respuesta a Anto-
nio Llodrá); Oraciones para la confesión y

comunión, morir bien, y vivir en la devoción

de la Sma. Trinidad, de su Sto. Escapulario y

Trisagio, Valencia, 1806; Ave María. Sancta

Trinitas unus Deus..., Palma, 1806; Modo de

rezar el trisagio, Palma, 1807; Explicación

de la vida y doctrina del Salvador, Palma y
Barcelona, 1810-1811; Manualis Theologiae,
Palma, 1811; Devocionario de la Sma. Trini-

dad, Palma, 1812; Sumario de las indulgen-

cias, Palma y Barcelona, 1812. Un hombre de
este talante se encontró de repente con el libera-
lismo, al que comenzó a combatir en el Diari de

Buja, bilingüe, Palma, 23 agosto 1812 - 28 abril
1813. Siguió con el Nou diari de buja, Palma, 6
junio - 4 julio 1813, y Lluna Patriótica Mallor-

quina, Palma, 28 marzo - 2 abril 1813. Luego
siguió con gran número de producciones religio-
sas, del mismo género que las anteriores, excepto
Gramática breve y acentuada, Palma, 1822;
Espíritu y bondad, pero mal uso de la Consti-

tución política española, Palma, 1822; Refrans

en mallorquí y en castellá, Palma, 1855; Els

impios descuberts com á flachs ignorans y

maliciosos; Política religiosa; y Poesías va-

rias. (Bover 1868; Gil Novales 1975b)

Ferrer, N. Corregidor afrancesado de Madrid en
enero de 1813, tras la dimisión de Frutos Álvaro
Benito. (El Redactor General, 26 enero 1813) 

Ferrer, Narciso. Empleado en la Dirección Gene-
ral de la Hacienda Pública, autor del artículo
«Nada me importa», en El Conservador, 27
junio 1820, por el que le denunció el entonces
secretario de Estado y del despacho de Hacien-
da, José Canga Argüelles. Calificado por la Junta
de Censura de «gravemente injurioso al ministro
y a varios oficiales», fue arrestado y obligado a
declarar públicamente repetidas veces que no
era su intención la de injuriar a dichos señores.
Pudiera ser el siguiente, acaso Narciso Ferrer y
Jou. (El Universal Observador Español, 25
marzo 1821)

Ferrer, Narciso. Catalán, escribiente de la Dirección
de Aduanas, que publica una carta en El
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Imparcial, 13 noviembre 1821 (fechada el 20 de
octubre) contra José Moreno Guerra, por el tema
de las obras de Tarifa. Puede tratarse de Narciso
Ferrer y Tou.

Ferrer, Narciso. Cura, vocal de la Junta de Berga,
uno de los asesinos del conde de España, 1839.

Ferrer, Pedro (Perpiñán, 4 julio 1756 - ?). Hijo
de Vicente Ferrer Perpiñá y de Catalina Costa
Espart. Cadete de la compañía flamenca de
Guardias de Corps; caballero de Carlos III,
1795; gobernador de Denia. Se casó en Madrid
el 12 de junio de 1805 con Josefa Galluzo y
Bosque, natural de Lérida. Coronel de Caballe-
ría, caballero de la Orden Real de España, 18
junio 1810 (Gazeta de Madrid del 21). Sub-
prefecto de Béjar, 1811. (Ceballos-Escalera
1997; Mercader 1983)

Ferrer, Pedro (Catol de Carol, ? - Alicante, 23 o
24 febrero 1826). Miembro de la expedición de
los hermanos Bazán, uno de los que fueron pasa-
dos por las armas por los absolutistas, la mayoría
el 23, el resto el 24, pero no se especifica. De-
claró primero que se llamaba Juan Vidal y Teje-
dor; estando en capilla manifestó que éste no era
su nombre, pero se negó a decir cuál era. Alguno
de los otros (sic) aseguró que se trataba de
Pedro Ferrer, o Ferret, capitán que había sido
de la división de Milans. (Carvajal 1826)

Ferrer, Raimundo (Barcelona, ? - ?). Arquitecto
sobrestante de las fundiciones de Artillería de
Barcelona. Con la reunión en Mallorca de los indi-
viduos de la fábrica de fundición de Sevilla y los
de la extinguida de Barcelona, manifiesta la junta
económica que se dé prioridad de sobrestante
principal a Ferrer, por los 34 años que lleva de ser-
vicio y sus conocimientos de obras y máquinas,
antes que a Tomás Escacena, quien quedó de
segundo (Cádiz, 17 agosto 1811). Sufrió una caí-
da cuando construía el horno de la fundición de
Palma, se rompió la cabeza y no pudo enderezar-
se en cuatro meses (no consta la fecha: sumaria
de 1816). Sobrestante principal de Sevilla, retira-
do en Barcelona el 7 de julio de 1816. Purificado
el 1 de febrero de 1825. (AGMS)

Ferrer, Raimundo. Mariscal de campo, 1814-
1817. No parece ser el anterior. 

Ferrer, Raimundo (Barcelona, 1777 - Barcelona,
20 octubre 1821). Estudió gramática, retórica y
filosofía en el Seminario Conciliar de Barcelona,
e ingresó en el Oratorio de San Felipe Neri el 7
de octubre de 1801. En febrero de 1814 fue des-
terrado por los franceses. Publicó Idea de la

fidelidad de Barcelona durante su cautiverio

a su adorado rey el Sr. D. Fernando VII, tam-

bién en su cautiverio, Barcelona, 1814; Rela-

ción de lo ocurrido en la gloriosa muerte que

en el día 3 de junio del año 1809 sufrieron en

Barcelona bajo la tiranía de los franceses los

cinco héroes... Joaquín Pou... P. Gallifa... José

Navarro... Juan Massana... Salvador Aulet...,
Barcelona, 1814; Día grande de Barcelona el

de 3 de junio de 1809, Barcelona, 1815; Barce-

lona cautiva, Barcelona, 1815-1821. Al mismo
tiempo que redactaba este libro, fue enviando a
la Academia de la Historia una colección de las
monedas acuñadas en Barcelona durante la ocu-
pación francesa. Publicó El joven francés en la

Trapa de España, traducción de Chateau-
briand, Barcelona, 1817; también Biblioteca

Neriana, manuscrito, s. a.; Efemérides barcelo-

nesas, manuscrito de 1816; Diccionario de las

calles de Barcelona, manuscrito; Barcelona

antigua y moderna, manuscrito. Murió de la
epidemia. (Torres Amat 1836; Molins 1889;
Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Ferrer, Raimundo. Cf. Ferrer, Ramón.

Ferrer, Ramón (Espluga Calva, Lérida, ? - ?).
Paisano antes del 7 de marzo de 1820. Realista el
5 de junio de 1822, en la división de Francisco
Badals. Subteniente, 31 julio 1829. Se le da licen-
cia ilimitada para que fije su residencia en
Espluga Calva, y recibe la cruz de primera clase
de la fidelidad militar. (AGMS)

Ferrer, Salvador. Reunión de Amigos de Ibiza, 30
mayo 1820.

Ferrer, Vicente. Procurador síndico primero de
Tarragona, al que en septiembre de 1813 el go-
bernador militar Timoteo Roch puso en el cepo,
después de llenarlo de improperios, y de «rem-
pujones» en la escalera de su casa. (Diario de la

Tarde, 9 y 10 marzo 1814, citado por su repro-
ducción en Diario de Barcelona, 22 marzo
1814)

Ferrer, Narciso
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Ferrer, Vicente. Cf. Ferrer Meliá, Vicente.

Ferrer Amat, Blas. Doctor, beneficiado de la
parroquial de La Zubia (Granada). En 1816 oposi-
tó y ganó la plaza de prior de la colegial de Baza,
de la que tomó posesión el 6 de abril de 1816.
Murió muy poco después, pues en 1818 salió la
plaza a oposición. (Guillén Gómez 2004 y 2005)

Ferrer y Amat, Joaquín (Huécija, Almería, ? -
Vélez-Málaga, 11 septiembre 1833). Cadete en el
regimiento de Caballería de Voluntarios de Espa-
ña, 6 mayo 1790; alférez del mismo promovido a
ayudante de ingeniero, 29 noviembre 1793. Desti-
nado a Nueva España en 1804, no pudo ir por la
guerra con Inglaterra. Capitán primero de Ingenie-
ros, el propio año 1804 recibe licencia para casar-
se con Ana María Escobar y Zaborio. Se les exige
certificado de limpieza de sangre. Su conducta en
la Guerra de la Independencia dio mucho que
hablar. No hizo prácticamente nada desde marzo
de 1809 y no se supo de él desde el 25 de octu-
bre de 1809 hasta julio de 1811. Entonces se le for-
mó expediente; permaneció en Málaga entre los
enemigos hasta el 9 de junio, luego se fugó y a pro-
puesta de Noroña se le destinó al Segundo Ejérci-
to, en el que parece que no quería servir por haber
dado su palabra a los enemigos. Se le acusa de ser
de «genio colérico, aprensivo y replicador» y que
habiéndole destinado a una división, se dio por
enfermo. Se dice que si hubiese pasado a América
no habría ascendido. La solución puede ser que
deje el empleo, o que pase a América (conservan-
do el empleo), pero esto parece escandaloso, por-
que sería aprobar el desorden. Todo esto se olvida,
y el 10 de septiembre de 1811 asciende a coronel
de Ingenieros. El 28 de julio de 1815 es nombrado
coronel del provincial de Chinchilla, en cuya ciu-
dad juró la Constitución el 14 de marzo de 1820. El
7 de mayo de 1821 fue encargado del mando del
cantón militar de Elche, con la misión de perseguir
malhechores. Coronel del regimiento de Málaga de
Milicia Nacional, 1822-1823; entre el 12 de noviem-
bre de 1822 y el 3 de marzo de 1823 se halló en la
línea de la marina de Cataluña, o sea en Mataró
y Arenys de Mar. El 9 de septiembre de 1823 reco-
noció la soberanía de S. M. Fue purificado el 17 de
diciembre de 1826, en virtud de una relación his-

tórica, que se conserva manuscrita, que empieza
con una especie de teoría del honor en el hombre.
(AGMS)

Ferrer y Aymerich, Peregrino. Presbítero cata-
lán, autor de Clamores de la nación contra la

infame traición o discurso que dirige a los

traidores, la patria agraviada, obra muy
extensa que dirige a la Junta Central. (AHN,
Estado, leg. 50 A)

Ferrer Beltrán, José (Mequinenza, Zaragoza,
1745 - Oviedo, 1815). Sacerdote y compositor,
organista de la colegiata de Tremp y, sucesiva-
mente, de las catedrales de Lérida, Pamplona
y Oviedo, autor de sonatas para clave, editadas
en 1979, y del drama Premio a la sabiduría, en
colaboración con Juan Páez Centella, homenaje
a Jovellanos. (Broto 1986)

Ferrer y Cafranga, Joaquín María (Pasajes,
Guipúzcoa, 1777 - Santa Águeda, Guipúzcoa,
1861). Hijo de Vicente Ferrer y Echevarría, con-
tador de la Real Armada, natural de Pasajes, y
de Manuela de Cafranga y Villabaso, natural de
Munguía (Vizcaya). Comerciante, residió en el
Río de la Plata y en el Perú, en donde fue capi-
tán del regimiento de Voluntarios Distinguidos
de la Concordia española del Perú, declarado de
línea en 1816. Ferrer obtuvo el retiro en agosto
de 1815 y regresó a la península, según dice en
1817 por asuntos familiares y por el estado de su
salud. Caballero de la Orden de Isabel la Cató-
lica. Elector de Cuenca, 1820. Vicepresidente de
los Amantes del Orden Constitucional, Madrid,
7 junio 1820. Retirado en clase de disperso en
Valtierra (Navarra), solicita el 19 de junio de
1821 pasar a Zaragoza, país que considera muy
análogo al alivio de sus achaques, adquiridos
durante la pasada guerra. Desde Pamplona
López Baños le escribe a Riego el 27 de junio,
prometiendo apoyar la pretensión de Ferrer,
dada su inutilidad y circunstancias. Diputado
por Guipúzcoa, 1822-1823. Uno de los directores
del Banco de San Carlos, comprador de fincas
urbanas del Crédito Público en Madrid durante
el Trienio. En 1823 emigró, por Gibraltar y
Jersey, a Londres y París, adonde llegó el 25 de
diciembre, y en donde vivió espléndidamente
instalado. Pagó de su bolsillo ediciones de biblió-
filo de los clásicos españoles, para auxiliar, con el
producto de su venta, a los emigrados. Amigo de
Goya, le visitó éste en París, 1824, y le hizo un
retrato formidable (y otro a su esposa, Manuela
de Álvarez Coiñas). Poseemos varias cartas del
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pintor a su amigo. En España se le condenó a
garrote, 1826, en ausencia; para ello se le aplicó
una de las excepciones del decreto de amnistía
de 1824. Publicó en París, 1827, una excelente
edición del Quijote en miniatura (2ª ed. 1832) y
en 1829 una edición de La monja alférez. En
abril de este año se le permite volver a España,
pero lo impiden que la Audiencia de Sevilla le
sigue causa en rebeldía y tiene los bienes secues-
trados. Con sus socios Cockerill, Lesoine y Duval
proyecta explotaciones de fundición de hierro y
minas de carbón de piedra en Asturias, y el pro-
pio conde de Ofalia piensa que los retrasos en
la amnistía definitiva pueden perjudicar a la
empresa. Ofalia certifica la buena conducta de
Ferrer en el extranjero. La idea debió quedar en
proyecto (Cockerill probablemente es John
Cockerill (1790-1840). El 15 de octubre de 1832
se le dio la amnistía definitiva, y pudo regresar
en 1833. Procurador por Guipúzcoa, 1834-1836;
diputado en las Constituyentes de 1836-1837;
autor de Contestación a un papel que circula

impreso bajo el título de Dictamen que dio...

Espartero, Madrid, 1836. Ministro de Hacienda,
14 agosto - 11 septiembre 1836; diputado en las
Cortes de 1837-1838; senador por Guipúzcoa, juró
el 20 de noviembre de 1837. Publicó Cartas autó-

grafas, Madrid, 1837. Miembro de la Junta revolu-
cionaria de Madrid en 1840, recibió a Espartero
como presidente de la misma. Ministro interino de
Hacienda, 3-10 octubre 1840, y de Estado, octubre
1840 - 31 marzo 1841, presentó ante las Cortes
una Reseña documentada de los principales

negocios que se han ventilado por el Minis-

terio de Estado, Madrid, 1841; también por
dimisión del titular ministro de Hacienda el 6
de marzo de 1841. Presidente del Consejo de
Ministros, 20 mayo 1841. Senador vitalicio des-
pués de 1845. (AGMS; Palau y Dulcet 1948 y
1990; El Universal Observador Español, 16 mayo
1820; Diputados 1822; Gil Novales 1975b; Ocios

de Españoles Emigrados, VI, nº 30, septiembre
1826, p. 247; Martínez Martín (inédito); Mar-
liani 1870; Reig Salvá 1972; Dictionary 1975;
Moratilla 1880; Páez 1966)

Ferrer y Cafranga, José Joaquín de (Pasajes,
Guipúzcoa, 26 octubre 1763 - Bilbao, 18 mayo
1818). Hermano del anterior, se mostró muy
inclinado desde temprana edad al estudio de
las ciencias, en especial las matemáticas, la

cosmografía y la náutica. Un pariente, que perte-
necía a la Compañía Guipuzcoana o de Caracas,
le llamó a su lado, embarcándose Ferrer en el
navío de guerra Asunción, como pasajero, el 1
de enero de 1780, con tan mala fortuna que a los
ocho días fue hecho prisionero de los ingleses en
el cabo de San Vicente. En el cautiverio enfermó,
muchos de sus compañeros murieron, hasta que
le libró la intervención de su padre. Ferrer apro-
vechó la estancia en Inglaterra para estudiar allí
matemáticas y astronomía, hasta 1786, año en
que regresó a España. Su padre le envió a Cádiz,
y de allí el 2 de enero de 1787 embarcó con des-
tino al Perú. En Arica hizo trabajos geográficos,
y estudió un enterramiento o momia de la época
incaica. De regreso a Cádiz, se puso en relación
con la casa Torre Hermanos, que le envió a
Nueva España, en donde sin olvidar los intereses
comerciales hizo estudios geográficos, entre
Veracruz y Orizaba. Volvió de nuevo a Cádiz,
donde entabló relaciones de amistad con mu-
chos marinos, entre ellos Churruca, Galiano y
Mazarredo. Colaboró en los trabajos del Ob-
servatorio de San Fernando. Mazarredo quería
que ingresase en la Marina, pero los intereses de
su casa le llevaron a los Estados Unidos, estable-
ciéndose en Nueva York, con frecuentes viajes a
Cuba y a Costa Firme. No olvidó sus estudios
científicos, en los que ahora se contaba la Bo-
tánica, así como la lengua griega. El 17 de
abril de 1801 fue nombrado miembro de la
American Philosophical Society, en cuyas
Transactions publicó numerosas memorias. Su
nombre se hizo en seguida mundialmente famo-
so. A España mandó muchas memorias, desde
1796 hasta 1807, que se conservaban en el De-
pósito Hidrográfico de Madrid. Mantuvo tam-
bién una larga correspondencia con el brigadier
de Marina Felipe Bauzá. En 1813 regresó a
España, llegando a Cádiz el 21 de agosto. Pero en
octubre de 1813 pasó a Inglaterra, y en 1814 a
París, en donde el 28 de noviembre fue nombra-
do corresponsal del Instituto Nacional de
Francia. A finales de 1814 volvió a España, se
detuvo en Cádiz, hizo una corta estancia en
Madrid, 1816, y después se fue a vivir a Bilbao.
El Gobierno le pidió una memoria sobre el
Observatorio de San Fernando, que extendió
como siempre, y fue uno de sus últimos trabajos.
Socio honorario de la Sociedad Económica de
Cádiz, 4 septiembre 1817. Cuando parecía que
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gozaba de una salud robusta, se puso enfermo de
repente y murió en menos de una semana. La
autopsia reveló graves lesiones internas, de las
que no se había percatado. Está enterrado en
Pasajes. Era correspondiente de la Real Aca-
demia de la Historia, de la Sociedad Económica
de Cádiz y de la Vascongada de Amigos del País.
(Alcalá Galiano 1858; López Piñero 1983; Acta
1830b; Páez 1966)

Ferrer y Casaus, Pedro. Traductor de Joseph
Rogniat: Relación del segundo sitio de Zara-

goza, Valladolid y Zaragoza, 1815; de Descripción

estadística y geográfica de España y Portugal,

Madrid, 1817 (del inglés); y de Sistema inglés de

instrucción, o colección completa de las inven-

ciones y mejoras puestas en práctica en las

escuelas reales de Inglaterra, Madrid, 1818 (del
francés, referente al sistema de Lancaster). (Palau
y Dulcet 1948 y 1990)

Ferrer de la Concepción, Francisco. Autor de
Tratado de aritmética mercantil para uso

de los discípulos de las Escuelas Pías de

Cataluña, parte primera, Barcelona, M. y T.
Gaspar, 1821; y de Resumen de caligrafía o

arte de escribir, Barcelona, M. y T. Gaspar,
1858. (Cat. 25 J. Martínez, 1998; Palau y Dulcet
1948 y 1990)

Ferrer e Ibáñez, José Francisco de, barón de

Sabasona. Representante de Vic en la Junta
Suprema de Cataluña, en Lérida, y a continuación
en la de Tarragona, julio 1808; y diputado también
por Vic en el Congreso Provincial de Cataluña, 2
mayo 1811. En su casa de la calle Canuda de Bar-
celona se estableció, en su ausencia, la Comisión
de Contribuciones Extraordinarias creada por los
franceses el 30 de agosto de 1808. Vocal de la Jun-
ta Central, en representación de Cataluña. Fue
miembro de la Comisión de Marina. Luego le
comisionó la Junta para Valencia, en donde quiso
ser recibido bajo palio, lo que le valió el dictado de
«despotilla insensato» que le aplicó El Patriota,
21 noviembre 1812. (Bofarull 1886, I, p. 50 y 119;
II, p. 196; AHN, Estado, leg. 37 D; Diario de Bar-

celona, 5 septiembre 1808; Martínez de Velasco
1972; El Patriota, cit.)

Ferrer de Jesús y María, Juan. Preceptor de elo-
cuencia y humanidades en el Colegio de las

Escuelas Pías de Moya (Barcelona), autor de un
Plan sobre el modo de formar un ejército de

cruzada en la provincia de Cataluña, que se
conserva manuscrito. (AHN, Estado, leg. 41 C,
expte. 35/2)

Ferrer y Jou, Narciso. Autor de Reales decretos

y órdenes de S. M. que producen resolución

general en materias de su Real Hacienda

expedidos en el año de 1825, Madrid, Miguel de
Burgos, 1827; Reales decretos y órdenes de S. M.

que producen resolución general en materias

de su Real Hacienda expedidos en el año de

1827, Madrid, León Amarita, 1828; Reales

decretos y órdenes de S. M. que producen

resolución general en materias de su Real

Hacienda expedidos en el año de 1828, Ma-
drid, Miguel de Burgos, 1829; Guía de la Real

Hacienda de España, parte legislativa (de

1824), Madrid, 1828 y 1829; Índice por ramos

y alfabético de los decretos y reales órdenes de

S. M. que preceden resoluciones generales en

materias de su Real Hacienda, expedidos

en los años de 1823 hasta 1830, Madrid, 1831;
y Estado de los empleados que componen la

Real Hacienda de España en fin de 1835,
Madrid, 1836. (Luis 2002; Palau y Dulcet 1948 y
1990; Subastas Velázquez, 28 enero y 2-3 abril
2001; cat. 21 Jiménez-Bravo, junio 2005)

Ferrer y Margarit, Tomás (? - Tarragona, 8
noviembre 1828). Labrador, vecino de Piera
(Barcelona), juzgado por haber cometido once
asesinatos desde la Guerra de la Independencia,
indiciado de otros, y por haber atentado contra
su mismo padre. Condenado a la horca, y ejecu-
tado. (Diario de Barcelona, 8 noviembre 1828)

Ferrer Meliá, Vicente (Ciudadela, Menorca, 18
noviembre 1773 - Mahón, 4 julio 1821). Hijo de
Francisco Ferrer y de Catalina Meliá, se hizo
religioso observante, guardián del convento de
Ciudadela. Publicó El Aristarco, Mahón, 1812,
periódico reputado de liberal y republicano, por
lo que en 1814 se amenazó a los que guardasen
algún ejemplar. Salieron 24 números. Se secula-
rizó en 1820, se le confió el curato de la iglesia
del lazareto de Mahón, publicó Tratado de la

esfera armilar, Barcelona, 1820. Regentó una
notaría pública, y enseñó a sordomudos. (Bover
1868) 
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Ferrer Noguer y Rivas, Tadeo. Capitán de navío,
1814-1822.

Ferrer de Orga, José (Valencia, h. 1781 - Va-
lencia, 9 mayo 1849). Hijo del tipógrafo Mariano
Ferrer y de Antonia de Orga y Gómez, que lo era
de José de Orga, heredó la parte de su madre en
la compañía mercantil que habían formado
Tomás y José de Orga con sus hermanas Manuela
y Antonia. José Ferrer de Orga ya tuvo imprenta
propia en 1808, en Valencia, calle de las Barcas,
al principio en compañía con su cuñado Pedro
Viñerta, hermano de su esposa. En 1814 se titu-
la impresor de la universidad. Poco después de
junio de 1817 comenzó José Ferrer de Orga a
perder la vista, a consecuencia de unas catara-
tas, que acabaron por dejarle completamente
ciego. A duras penas, con inmenso sacrificio,
pudo su mujer mantener el negocio, auxiliada
por su primo José de Orga y Piñana. Tuvo nuevo
domicilio en la calle de las Barcas, nº 13. En 1833
el oculista francés Laplace, de paso por Valencia,
le operó, y Ferrer pudo ver de nuevo; pero al
cabo de unos años se le reprodujo la dolencia,
volviendo a quedarse ciego, ya para siempre. En
octubre de 1833 se trasladó a la calle de
Ballesteros, nº 5. De la dirección de la imprenta
se encargó el hijo mayor José Ferrer y Viñerta, y
cuando éste se trasladó a Madrid en 1845, siguió
el hijo menor Andrés Ferrer y Viñerta. Al regre-
so de José en 1850 se entendió muy bien con su
hermano, y cuando éste murió en 1864, Andrés
continuó solo. (Serrano y Morales 1898) 

Ferrer y de Pedro, José. Comisionado de la Junta
de Valencia en Cerdeña, coautor de Relación del

diario que con las cartas y notas de oficio han

presentado a la Superior Junta de Obser-

vación y Defensa de este reino sus comisiona-

dos a Cerdeña y Sicilia D. … y D. Antonio

Mordella y Spotorno, Valencia, José Estevan y
hermanos, 1809. (Subastas Velázquez, noviem-
bre 1999; Palau y Dulcet 1948 y 1990 atribuye el
folleto sólo a Mordella)

Ferrer y Puig, Guillermo (Palma de Mallorca, 27
marzo 1759 - Palma de Mallorca, 24 diciembre
1833). Nieto del escultor Domingo Ferrer, e hijo
de María Francisca Puig y de Antonio Ferrer,
síndico y archivero de Palma, estudió en su ciu-
dad natal, obteniendo un premio en la sociedad

económica en 1779, y estudiando después colo-
rido con Francisco Montaner. Pasó después a
Francia, trabajando en Montpellier. De regreso
a Mallorca, se dedicó a la enseñanza del arte de la
pintura, logrando muy buenos discípulos. (Osso-
rio y Bernard 1975; Muñoz y Manzano 1889)

Ferrer y Sabadia, Bernardo (Vila, valle de Arán,
19 diciembre 1777 - ?). Sargento primero de
jóvenes zaragozanos, 7 mayo 1808; el 22 de junio
de 1808 se casa en Zaragoza con Francisca Sara-
sate. Comisario de entrada del Hospital fijo de
Palma de Mallorca, 7 enero 1809; contralor de los
hospitales de campaña que se creen en Aragón,
18 abril 1814; controlador en Jaca, 8 marzo 1819;
comisario honorario de Guerra y contralor del
Hospital Militar fijo de Ceuta, 14 agosto 1820;
contralor de Zaragoza, 7 febrero 1821. El 25 de
agosto de 1823 felicita a S. M. desde Zaragoza al
verle libre de «la terrible esclavitud en que el
genio del mal le tenía sumergido». Siempre en
Zaragoza, el 9 de febrero de 1824 afirma la «leal-
tad más acrisolada al Trono, al Estado y al altar».
Hasta 1834 figura como comisario honorario de
Guerra, pero ya en 1837, aunque puede alegar
que tiene el título de benemérito de la patria en
grado heroico, se halla confinado en Cartagena.
Su esposa pide el 13 de septiembre de 1837 que
se le clasifique, pero lo más que puede conseguir
el 26 de noviembre de 1837 es el abono de 4.500
reales anuales como cesante. (AGMS; Ocerín
1959)

Ferrer de San Jordi Morro, Vicente, VII conde de

Santa María de Formiguera (Palma, ? - Palma, 2
junio 1823). Hijo de Antonio Ferrer de San Jordi
y Solé, regidor caballero del Ayuntamiento de
Palma, y de Jerónima Morro. Estudió con los
dominicos, fue señor jurisdiccional de varios
puntos mallorquines, se dedicó a las Bellas
Artes y a la poesía y estudió idiomas. Gran cruz
de Carlos III, condecorado con la Flor de Lis de
Francia; individuo de la Sociedad Económica
Mallorquina de Amigos del País y regidor perpe-
tuo de Palma por el estado noble. Escribió De las

obligaciones que todo vasallo debe a su sobe-

rano, Palma; Breve resumen o historia de la

última campaña de Bonaparte en Rusia y

particularmente de su retirada de Moscú, Pal-
ma, 1814; y Breve demostración histórica de la

conducta de los ejércitos españoles que han
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concurrido a colocar los Borbones en el trono

de Francia, Palma, 1814. (Bover 1868)

Ferrer y Sarriá, Magín. Secretario de la comisión
encargada de vigilar la marcha del Instituto Pes-
talozziano, llamada luego Comisión de Literatos,
1807. (Fernández Sirvent 2005)

Ferrer de Tiana. Cf. Myas, Cipriano. 

Ferrer y Tou, Narciso. Cf. Ferrer y Jou, Narciso. 

Ferrer y Valls, Francisco. Autor de Principios

de legislación y de codificación extractados de

las obras del filósofo inglés Jeremías Ben-

tham, Madrid, Tomás Jordán, 1834, 3 vols. (Cat.
Sanz, octubre 2005)

Ferrer y Valls, Jerónimo. Autor de Proyecto

para regularizar los pesos, medidas y mone-

das en España, Madrid, 1833; editor de El Tec-

nológico Nacional, Madrid, 1834, periódico muy
copiado por otros colegas. Fue cónsul de España
en Yucatán (México), autor de Tratado elemen-

tal teórico-práctico de relaciones comerciales,
Madrid, 1834; Tratado sobre la cría y propaga-

ción de las abejas, Madrid, 1835; Zulbar y

la hormiga. Novela indiana, Madrid, 1835; La

España liberal y don Carlos, Madrid, 1838; Car-

tas históricas, filosóficas, estadísticas, agríco-

las, industriales y mercantiles, Barcelona,
1846; Lo sistema métrich decimal acomodat

a la inteligencia de la gent vulgar, Gerona,
1853. (Palau y Dulcet 1948 y 1990; Antón Ramí-
rez 1865)

Ferrera, Raimundo. Notario apostólico para la
información de los milagros del hermano Rafael,
preso en Sevilla en julio de 1821. (Gil Novales
1975b)

Ferreras, Matías. Siendo cadete se casó con Rita
Margarita Díaz de Astudillo, vecina de Upata. Pre-
via demostración de limpieza de sangre, se aprue-
ba el matrimonio el 19 de julio de 1792, cuando el
interesado era teniente de la compañía veterana
de la Guayana. Brigadier, 1815-1823. (AGMS)

Ferrero, Críspulo. Autor de un artículo comunicado
fechado en Villafranca, 14 febrero 1814, y publi-
cado en El Ciudadano por la Constitución, 11

mayo 1814, contra la nobleza tradicional, que no
merece sus títulos. Está bien el duque de Ciudad
Rodrigo, pero propone que se haga barón de la
Alcarria al Empecinado, barón de Castillejos y
Fregenal a Ballesteros y conde de Navarra a
Espoz y Mina. (El Ciudadano por la Constitu-

ción, cit.)

Ferrero, Vittorio. Capitán que participó en Turín
en el movimiento de marzo de 1821. Viendo la
conducta del rey, se retiró a Alessandria, y des-
pués emigró a España. Luchó en Cataluña contra
los serviles. (Pieri 1962)

Ferrero Fieschi y Rohan, Carlo-Canuto-Sebastia-

no, VII príncipe de Masserano, grande de Espa-

ña, VII marqués de Crevecoeur (Madrid, 19
enero 1760 - París, 7 agosto 1826). Pertenecien-
te a una familia italiana que Carlos III trajo de
Nápoles a Madrid, era hijo de Filippo-Vittorio
Amadeo Ferrero de Fieschi, a quien se dio la
grandeza de España de primera clase el 15 de
agosto de 1720, y de Charlotte Louise de Rohan.
Casado en 1776 con Adelaide de Bétugne-Polog-
ne (1756-1790). Carlo-Canuto sucedió a su
padre en el título en 1778. Se decía que se había
casado secretamente con la Sra. Villamayor, y
que de esta unión nació la marquesa de Fonta-
nar, que llegó a ser la amante del embajador
inglés Bute. Teniente general, consejero de Gue-
rra, capitán de la compañía flamenca de Guar-
dias de Corps y de la de Alabarderos. Caballero
del Toisón, 1794; comendador de la Orden de
Calatrava y gran cruz de Carlos III. En 1795 esta-
ba casado con María Francisca Bonavía y
O’Brien. Desde 1802 intrigaba para ser nombra-
do embajador en París: lo fue el 5 de febrero de
1805, y llegó a París el 18 de marzo. En Francia
tenía muchas relaciones: allí se había casado ofi-
cialmente, su hijo llevaba el título de marqués de
Crevecoeur, sus dos hijas vivían en París, y una
de ellas, Mme. de Saint-Sauveur, tenía sus bienes
en el Piamonte incorporado a Francia. Aunque
se le creía francófilo, en su casa de Madrid se
congregaban los emigrados, y él mismo se incli-
naba a los realistas. Era además mediocre y poco
inteligente, se llegó a decir que un poco simies-
co. Fouché le vigilaba estrechamente, de manera
que de ninguna manera podía ser rival de
Izquierdo en la Embajada francesa. Los dos no
tardaron en llevarse mal, sobre todo por los celos
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de Masserano ante el predicamento de Izquier-
do. Sirvió a José I, y fue hecho caballero gran
banda de la Orden Real de España, 20 septiem-
bre 1809 (Gazeta de Madrid del 21). Regresó a
Francia en 1814. (Catálogo Títulos 1951; Fugier
1930; Ceballos-Escalera 1997; Beerman 1992,
quien sitúa su muerte en 1837)

Ferret, Zeferino (Villanueva y Geltrú, 26 agosto
1768 - ?). Hijo de Antonio Ferret y de María
Asunción Torrents, auditor de la provincia y
tercio naval de Barcelona, honorario del depar-
tamento, publicó Reflexiones sobre las pros-

cripciones y confiscaciones en las guerras

intestinas, Villanueba y Geltrú, 1811, con nueva
edición en 1820; Exposición histórica de las

causas que más han influido en la decaden-

cia de la Marina española e indicación de

algunos medios para restaurarla, Barcelona,
1820 (escrita en 1813); Industria marítima, s. a.
Vocal de la Junta Interina de Censura, Barcelona,
15 marzo 1820. Publicó después Informe de la

Junta del Almirantazgo, 17 mayo 1837; y
Vindicación del Almirantazgo, Madrid, 1856.
(Torres Amat 1836; Molins 1889; Gil Novales
1975b; Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Ferreti, Antonio (? - ?, 1824). Liberal, ahorcado
por orden de la Comisión Militar. 

Ferreyra, Manuel. Refugiado en Inglaterra, en
enero de 1829 percibía una libra y doce chelines
al mes del Comité de Ayuda, pero dejó el país el
24 de febrero de 1829, y entonces se le dieron
diez libras. (SUL, Wellington Papers) 

Ferri, Lorenzo. Diácono y guerrillero que, con el
presbítero Lorenzo Quilis y unos cuantos segui-
dores, atacó a los franceses en Adsaneta (Alican-
te), en la Guerra de la Independencia.

Ferri Pissani, Paolo Felice, conde de San

Anastasio (Ajaccio, Córcega, 4 septiembre 1770
- Padua, 24 octubre 1846). Palaciego, intenden-
te general de Correos en Nápoles, con José
Bonaparte, en donde obtuvo su título de conde.
En 1808 se casó con Camille Jourdan, hija del
mariscal Jourdan. Acompañó a José I a España,
fue gentilhombre de cámara y consejero de
Estado, presidente de su sección de Hacienda,
naturalizándose español. Caballero de la Orden

Real de España, 25 octubre 1809 (Gazeta de

Madrid del 27); gran banda de la misma, 14 abril
1811 (Gazeta de Madrid del 16). Entre 1809
y 1811 recibió medio millón de reales en cédulas
hipotecarias. En 1810 se pensaba nombrarle
ministro de Asuntos Exteriores. A su vez dio en
1811 600 reales para los establecimientos bené-
ficos de Madrid. Acompañó a José a París en
mayo de 1811. Conde del Imperio, febrero 1814;
prefecto de la Vendée durante los Cien Días.
(Mercader 1983; Ceballos-Escalera 1997; Martin
1969)

Ferrier. Jefe de las tropas napolitanas, al servicio
de Francia, que defendían Calatayud el 24 de
julio de 1811. (Gazeta Nacional de Zaragoza,
28 julio 1811)

Ferriz de Guzmán, Pedro (Ceuta, 13 mayo 1757
- ?). Hijo de Francisco Ferriz y Quiñones, natural
de Granada, y de Josefa María, natural de Ceuta.
Siendo teniente de navío e ingeniero ordinario
de Marina, el 2 de diciembre de 1797 se le con-
cede licencia para casarse con María de la
Concepción Martí y Gómez, natural de Valencia,
hija de Vicente Martí y Roca y de Mariana Gómez
y Capelo, en la fecha ambos difuntos. Hermano
del padre es Francisco Martí, vecino y del comer-
cio de Cádiz, regidor electivo. La novia presenta
expediente de limpieza de sangre e hidalguía.
Capitán de fragata; comandante interino de
Ingenieros de La Carraca, 1810; inventor de una
nueva embarcación, un obusero, pequeña y de
corto calado, para que pueda penetrar por los
caños. (AGMS; Diario Mercantil de Cádiz, 21
diciembre 1810; El Observador, 1810)

Férriz y Torán, León. Autor de Regocijos públi-

cos de la ciudad de Tarragona en los días 8 y

9 de marzo de 1821 en recuerdo del primer

aniversario de la Constitución española,
Tarragona, 1821. 

Ferro, Gregorio (Santa María de Lamas, La Coru-
ña, 1742 - Madrid, 23 enero 1812). Alumno pri-
mero de un benedictino en Santiago, por su
consejo se trasladó a Madrid, en donde en la Aca-
demia de San Fernando fue discípulo del escul-
tor Felipe de Castro y del pintor Conrado
Giaquinto, y luego sobre todo de Mengs. Pintó
muchos cuadros para las iglesias madrileñas.

Ferret, Zeferino
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Académico de mérito de Pintura de la de San
Fernando, 1 julio 1781; director adjunto de lo mis-
mo, 7 septiembre 1788; director, 13 junio 1797;
director general, 4 octubre 1804. Acompañó a
Antonio Ponz en alguno de sus viajes por la penín-
sula, siendo suyas varias ilustraciones que figuran
en la obra. (Bédat 1974; Ossorio y Bernard 1975)

Ferro, Juan. Compositor, autor de Terrible bata-

lla de la Bella Alianza en los días 16 y 18 del

mes de junio de 1815 puesta en música para

pianoforte, manuscrito, 15 hojas pautadas, dedi-
catoria a Pedro Ceballos. (SUL, Wellington

Papers)

Ferro, fray Manuel María (Caldas de Reyes,
Pontevedra, ? - ?). Mercedario, que intervino en
el plan de estudios de 1824, y llegó a obispo de
Málaga. (Otero Pedrayo 1952)

Ferro, Vicente. Encargado de la imprenta del
pueblo soberano, en Valencia, plaza del Almodi,
1813-1814. (Diario de Valencia, 16 diciembre
1813; Serrano y Morales 1898)

Ferro Caaveiro, Francisco. Autor de Ciudada-

nos electores, Santiago, 1821; juez de primera
instancia de Noya (La Coruña), 1822; juez de pri-
mera instancia de Sarria (Lugo), 1823. 

Ferro Montaos, Antonio. Director de El Amigo

de la Nación, Santiago, 1820. Según Carré Al-
dao (1907), p. 281, fue más tarde diputado a
Cortes, acaso confundiéndolo con Francisco
Javier F. M. (Carré 1907; El Amigo de la

Nación, cit.)

Ferrón, José María. Alumno de la Academia
Militar de Cádiz, que el 9 de agosto de 1812 se
examinó con sus compañeros de aritmética,
poniéndose después la correspondiente medalla
de plata sobredorada. (El Redactor General, 12
agosto 1813)

Feu, Antonio. Subteniente agregado al regimien-
to de Sevilla, a las órdenes de Riego en enero-
marzo de 1820. (Fernández San Miguel 1820)

Feu, José. Doctor, prior del Hospital de la Santa
Cruz de Barcelona. (Diario de Barcelona, 12
septiembre 1808)

Feyre, Bartolomé. Soldado en el cuarto batallón
del tren de Artillería, acusado de robo, juzgado
por un tribunal militar francés, y condenado en
Barcelona, 18 marzo 1812, a tres años de presi-
dio, que cumplirá en Francia. Inmediatamente se
procedió a su degradación. (Diario de Barce-

lona, 19 abril 1812)

Fiballer, Agustín. Ministro honorario del Consejo
Real de las Órdenes, 1820; sumiller de cortina de
S. M. con ejercicio, 1821-1834.

Fiballer, Bernardino. Brigadier de Infantería,
1815-1823; comandante del regimiento de
Córdoba, 12 de Infantería de línea, 1820-1822.

Fiballer, Diego. Brigadier. En octubre de 1808 se
encontraba en Leire (Navarra). Juan O’Neille le
ordenó la ocupación de Lumbier (Navarra).
(Gazeta Extraordinaria de Zaragoza, 27 octu-
bre 1808)

Ficatier. General francés, gobernador de Tarra-
gona, 1811. (Bofarull 1886, II, p. 294)

Fidalgo. Guerrillero hecho prisionero por los
franceses, y canjeado en Pamplona el 10 de ene-
ro de 1810. Parece que Fidalgo es apodo, no ape-
llido. (Scotti 1995)

Fidalgo, Francisco (? - Barcelona, 19 noviembre
1828). Sociedad Patriótica Barcelonesa, 16 junio
1820. Profesor de lenguas vivas. Había sido
secretario del Gobierno Civil de Huesca en tiem-
po de la Constitución. Según la versión oficial,
desde 1826 se dedicaba a tramas revoluciona-
rias, por lo que fue fusilado. (Farga 1889; Diario

de Barcelona, 19 noviembre 1828)

Fidalgo, Joaquín. Cf. Hidalgo, Joaquín.

Fidalgo, Joaquín Francisco (Seo de Urgel, ? - ?).
Hijo de Pablo Fidalgo y Enríquez, natural de
Miranda de Arga (Navarra), teniente de rey que
fue de la Seo de Urgel, y de María Joaquina López
García. Guardia marina, 23 diciembre 1773; capi-
tán de fragata, 5 octubre 1791. Jefe de la expedi-
ción cartográfica por las costas del Caribe entre
1792 y 1807. Capitán de navío, 27 agosto 1796;
brigadier graduado, 5 julio 1809; efectivo, 22
junio 1810. Firmó la Representación de los
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generales, 1812, en favor del restablecimiento
de la Inquisición. Juan de Francisco Martín reco-
mienda en abril de 1813 que se le dé el mando
de una proyectada expedición para Cartagena de
Indias, porque conoce al dedillo aquel terreno y
es muy querido por sus habitantes. Teniente del
Estado Mayor de las compañías de guardias ma-
rinas, 1815-1820. Un hermano suyo, nacido en
1754 en Seo de Urgel y asimismo marino, se lla-
maba también Joaquín. (El Redactor General,
11 julio 1812 y 25 abril 1813; AGMS; Caldas
1992)

Fidalgo, Manuel. Intendente de ejército en Za-
mora, 1817-1819; corregidor-intendente de
Burgos, 1820-1823; comisario ordenador, 1823.
Intendente de ejército, en comisión en Granada,
1826.

Fidel. Cf. Mallén, Fidel.

Fidelidad, marqués de la. Cf. Echevarri Hurtado
de Mendoza, Agustín. 

Fielver, José. Presunto afrancesado, autor de
una carta a su amigo Eusebio de Souza, Rouen,
11 enero 1809, que fue interceptada por la Junta
Central. (AHN, Estado, leg. 10 A, doc. 1)

Fierro, Manuel. Brigadier, 1812-1818. 

Fierros Jove, Alonso. Traductor de Memorias

de Francisco, barón de Trenck, coronel y co-

mandante en jefe de los panduros de Hungría

en el ejército austríaco, Madrid, 1804; autor de
Opinión de un aldeano, Murcia, 1810, en la
que defendía la candidatura de Carlota Joaquina
para la Regencia española, según él mismo dice
en una «Carta comunicada» publicada en Diario

Mercantil de Cádiz, 3 marzo 1811. Autor tam-
bién de Papel sin título, que consiste en sendos
memoriales de 21 de noviembre de 1812 y 30 de
enero de 1813, en los que solicitaba una plaza
de oficial de la Secretaría de Estado, y una va-
cante en Sicilia, que le fueron denegadas. (Palau
y Dulcet 1948 y 1990; Diario Mercantil de

Cádiz, cit.; El Redactor General, 23 junio 1813)

Fierros Valdés, Manuel. Profesor de humanida-
des y letras castellanas en el Instituto Jovellanos
de Gijón, 15 agosto 1816. (Lama y Leña 1902)

Fife, IV conde de. Cf. Duff, James. 

Figa (? - ?, 1811). Mathieu el 11 de septiembre
de 1811 ofrece 4.000 reales de vellón a quien
detenga al asesino Figa. Murió, según se dice, en
un desafío a tiros con un joven de Badalona. Los
insurgentes le habían dado grado militar.
(Diario de Barcelona, 12 septiembre y 30
noviembre 1811)

Figaró, Agustín. Impresor de Gerona, 1823.

Figuera, Manuel María. Magistrado honorario de
la Audiencia de Cuba, 1817-1819. 

Figuera, Roque Domingo de la. Corregidor de
Medinaceli (Soria), 1817-1819; juez de primera ins-
tancia de Peñas de San Pedro (Albacete), 1821;
juez de primera instancia de Tudela (Navarra),
1822; juez de primera instancia de Cantavieja
(Teruel), 1823.

Figueras. Guerrillero feota, 1823, en Cataluña.
(Ocios de Españoles Emigrados, III, nº 11,
febrero 1825, p. 145)

Figueras, José. Contador honorario de ejército,
1815-1820; tesorero de la Compañía de Filipinas,
1817-1819. 

Figueras, Miguel de. Capuchino de Barcelona
encarcelado por los franceses en mayo de 1809,
por conspirador. En el Consejo de Guerra subsi-
guiente le defendió José Coroleu. El 2 de junio
de 1809 se ordenó su puesta en libertad.
(Bofarull 1886, I, p. 370 y 375; Gazeta de

Valencia, 27 junio 1809)

Figueras y Caminals, Francisco de Paula, viz-

conde de Casa Figueras, marqués de la Constan-

cia (Almería, 21 mayo 1796 - Granada, 10
febrero 1858). Cadete de Infantería en 1802,
luchó en la Guerra de la Independencia, llegan-
do a coronel en 1812 y a brigadier en 1823.
Coronel de Granaderos de la Guardia Real; jefe
del Estado Mayor en los Ejércitos del Norte y
Cataluña en la Primera Guerra Carlista; senador
electivo por las Baleares, juró el 10 de marzo de
1840; teniente general, 1843; senador por Sevi-
lla, juró el 28 de octubre de 1844. Director gene-
ral de Infantería, 3 noviembre 1846; ministro de

Fidalgo, Manuel
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la Guerra, 24 diciembre 1847 - 6 septiembre
1848, y de nuevo, 20 octubre 1849 - 23 agosto
1850. Poseía las grandes cruces de Carlos III, San
Fernando, San Hermenegildo, Pío IX y San Gena-
ro de Nápoles. (Carrasco y Sayz 1901; Moratilla
1880; Páez 1966) 

Figueredo, Joaquín. Sociedad Patriótica La Fon-
tana de Oro, 3 junio 1821.

Figueroa, Agustín (Isla de León, 1761 - Cádiz,
23 noviembre 1822). De distinguida familia,
ingresó de guardia marina en 1774 y navegó en
los años siguientes por el Mediterráneo y las
dos Américas, hallándose en varios ataques a
Argel y sitios de Gibraltar, en la guerra contra la
República Francesa en el mar de las Antillas,
Seno Mexicano y Costa Firme. Asistió al sitio de
Cádiz por Nelson y después volvió a América
con la escuadra que llevó tropas francesas a
dominar la sublevación de Haití. Ascendió a bri-
gadier en 1802. Nuevas misiones en América a
partir de 1804, jefe de escuadra en 1814, gran
cruz de San Hermenegildo en 1816. Regresó a
España, fijando su residencia en Cádiz. (Pavía
1873)

Figueroa, Genaro. Capitán de Guardias Es-
pañolas. El 30 de noviembre de 1807 obtiene
licencia para casarse con Josefa Bermúdez y
Figueroa. Autor de Análisis del buen gusto:

aplicado a las diversiones del teatro, y he-

cha adredemente para volver por el crédito

de nuestras comedias antiguas, La Coruña,
1813. (AGMS; Palau y Dulcet 1948 y 1990;
Atalaya de La Mancha en Madrid, 22 febre-
ro 1814)

Figueroa, José. Afrancesado de Osuna (Sevilla),
perseguido en 1812. (Díaz Torrejón 2001)

Figueroa, Lázaro. Secretario de la Real Asocia-
ción de Caridad, 1817.

Figueroa, Saturnino. Vocal de la junta que inter-
vino en la rendición del castillo de Villena, por lo
que fue juzgado en consejo de guerra.

Figueroa y Aguirre, Juan Nepomuceno de (? -
Madrid, 25 diciembre 1816). Mariscal de campo,
1809-1816. (AGMS)

Figueroa y Silva, José de, conde de Puerto-

Hermoso (Osuna, 1771 - ?, 23 junio 1848). Título
obtenido en 1799. Familia afincada en Osuna
(Sevilla), con domicilio en la calle Sevilla.
Perteneció a la Milicia Cívica de Osuna (napoleó-
nica), marzo 1810. Hallándose en Málaga jura a
José I el 16 de agosto de 1810 por medio de un
apoderado especial, el abogado Juan Antonio
Rando. No emigró cuando los franceses se retira-
ron de Osuna, por lo que se le abrió causa por
afrancesamiento, de la que salió la pena de inha-
bilitación para ocupar cargos públicos, que le
duró hasta que en 1819 fue alcalde de Osuna por
el estado noble. Corregidor de Granada, autor de
un bando fechado a 13 de diciembre de 1832. Le
sucedió en el título su nieto José de Soto y
Figueroa. (Díaz Torrejón 2001; Catálogo Títulos
1951; cat. Subastas El Remate, 16 marzo 2006)

Figuerola, Antonio. Capitán, jefe guerrillero,
comisionado para auxiliar con su partida a la
Junta corregimental de Lérida, marzo 1811. Se
señala su presencia en Arbeca (Lérida). (Gazeta

de la Junta-Congreso del Reino de Valencia,
23 abril 1811)

Figulls, Franco. Artesano catalán, emigrado en In-
glaterra. En enero de 1820 recibía una libra y cuatro
chelines al mes del Comité de Ayuda. Recomen-
dado por su buena conducta por Cea Bermúdez a
González Salmón, Londres, 8 enero 1831. (AHN,
Estado, leg. 5518; SUL, Wellington Papers)

Filadelfo, Cristiano. Autor de La religión católi-

ca, fuente de felicidad, Málaga, 1820. Probable
seudónimo.

Filangieri, Antonio (Nápoles, 27 junio 1752 - Vi-
llafranca del Bierzo, 24 junio 1808). Hijo de Cesa-
re Filangieri y de Mariana Montalto; capitán
general de Galicia en 1808, en el momento de la
insurrección. Hermano del famoso penalista Ca-
yetano Filangieri. Según Toreno, Antonio Filan-
gieri era querido por sus oficiales, pero no por el
pueblo, por su condición de extranjero. El 30 de
mayo de 1808 se hallaba ausente. No obstante, se
le puso al frente, en lo militar, de la junta creada en
La Coruña. Estableció su cuartel general en Villa-
franca del Bierzo. Como la junta requirió su pre-
sencia en La Coruña, unos cuantos soldados del
regimiento de Navarra, dirigidos por un sargento,
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lo asesinaron. El crimen quedó de momento
impune: sólo años después se hizo justicia. Docu-
mentos sobre él y sobre toda la familia en Rena-
ta de Lorenzo. (Queipo de Llano 1953; Meijide
1995; De Lorenzo 1996)

Filántropos. Autor de un artículo en El

Redactor General, 28 octubre 1813, sobre la fie-
bre de Cádiz, que dice que es como la de las
Antillas. 

Filipo, Calixto (Bilbao, 14 octubre 1780 - ?).
Acaso de origen francés (Philippeaux), segundo
violín de la Real Capilla, 26 agosto 1806. Ex-
pulsado de ella en 1823 por liberal. Se casó con
María Maldonado. (Soriano 1855; Bourligueux
1971a)

Filipon. Cf. Phillipon, Armand.

Fillol, Esteban. Alférez de fragata, capitán del
puerto de Fuenterrabía, 1819-1820.

Fillol, José Ignacio. Tertulia Patriótica de Barce-
lona, 17 noviembre 1822.

Filomeno, Francisco. Asesor en La Habana, cita-
do por El defensor acérrimo de los derechos

del pueblo, 30 septiembre 1808, por su informe
en la causa de Manuel Alemán y Peña. Autor de
Elogio de D. Salvador de Muro y Salazar, mar-

qués de Someruelos, capitán general de la isla

de Cuba, La Habana, 1814, y Madrid, 1815.
(Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Filonepio, Timoteo. Seudónimo de Gregorio
Gisbert. 

Filopatro, Licinio. Seudónimo probablemente,
autor de La aurora de la felicidad nacional.

Canto patriótico con ocasión de la precipita-

da fuga que en el 31 de julio de 1808 hizo de

Madrid el rey de Nápoles con el ejército fran-

cés que se había fortificado en el Buen Retiro,
Valladolid, imprenta de Santander, 1808. (Cat.
216 A. Mateos, septiembre 2005)

Filopatro, Teodosio. Seudónimo probablemente,
autor de Carta de Philopatro a Polilogo, sobre

los medios de organizar la máquina del Esta-

do, y acelerar sus movimientos, anunciado en

El Conciso, 8 abril 1811; y de dos artículos
fechados en Cádiz, 4 mayo y 11 junio 1812, en El

Redactor General, 7 mayo y 7 julio 1812 («en
contra de La verdad triunfante y de la Inquisi-
ción, y a favor de La Inquisición sin máscara,
de Puigblanch, y de la incompatibilidad de la
Constitución con la Inquisición», con abundan-
tes citas de los jurisconsultos regalistas Ramos
del Manzano, Covarrubias, Salgado, Salcedo y
otros). En otro artículo, titulado «Necrología
política», comunica la muerte política de Carlos
Beramendi, y su entierro en el sarcófago de la
Guía Política de las Españas. Filopatro era un
seudónimo usado por Pedro Montengón, pero
sería temeridad identificarlo con este Teodosio.
(El Redactor General, cit.; Palau y Dulcet 1948
y 1990)

Filopolita, Antonio. Seudónimo de Ramón
Lázaro de Dou y Bassols y de Antonio de Cap-
many. (Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Filópolo. Editor de Correo del otro mundo,
Valencia y Madrid, 1808. El Filópolo firma una
Carta en Diario Mercantil de Cádiz, 26 enero
1811, sobre el problema de los voluntarios de
Cádiz. 

Filósofa Rancia, la. Cf. Clara, Agapita.

Filósofo andaluz en su retiro, el. Autor de
Feliz regeneración de España ocasionada

por la ignorancia y mala fe de Napoleón

1º con reflexiones políticas, Cádiz, Manuel
Jiménez Carreño, 1809. (AHN, Estado, leg. 31 C,
doc. 116)

Filósofo arrinconado, el. Cf. Aragonés Monta-
ner, Francisco.

Filósofo cristiano, el. Cf. Rivera y Gil, José. 

Filósofo Rancio. Cf. Alvarado, Francisco. 

Filoteo, Justo. Acaso seudónimo. Cura párroco.
Autor de El pueblo desengañado. Respuesta al

clero vindicado, o verdadera solución del

problema acerca de si los eclesiásticos, prin-

cipalmente los obispos, canónigos y párrocos,

pueden ser elegidos diputados en Cortes,
Madrid, 1813. Prohibido por decreto de la

Filántropos
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Inquisición de 29 de mayo de 1819. (Palau y
Dulcet 1948 y 1990; Carbonero 1873)

Fina, José. Tertulia Patriótica de Figueras, 1820.

Finestra, Tomás (Huesca, h. 1784 - Zaragoza, 23
septiembre 1816). Paisano en armas, 27 mayo
1808; subteniente, 14 julio 1808; teniente gradua-
do, 9 marzo 1809. Se halló en el segundo sitio de
Zaragoza y en el sitio de Valencia, siendo hecho
prisionero en los dos, pero pudo fugarse las dos
veces, incorporándose en septiembre de 1809 al
ejército de Cataluña. En los Alfaques, 12 mayo
1811, fue de nuevo aprisionado, pero le libertó
la caballería de Dragones del Rey. Se halló en la
acción de Purol, 25 octubre 1811; ascendió a
teniente, 18 noviembre 1811; y se halló también
en el paso del Turia, 26 diciembre 1811. Capitán,
4 octubre 1813. Autor de Exposición a sus com-

pañeros de armas sobre la decadencia de los

ejércitos nacionales, Cádiz, 1813, en la que
lamenta que se haya quitado a los militares la pre-
sidencia de las juntas, ayuntamientos y audien-
cias. Un artículo suyo en Diario Mercantil de

Cádiz, 9 octubre 1813, lamenta el estado de des-
nudez y hambre en que se encuentra el soldado,
mientras una multitud de serviles y liberales se
ocupan sólo en frioleras e indecencias, lo que
según cree hace el negocio de Napoleón (en rea-
lidad lo hizo del absolutismo). Secretario del
Virreinato y Capitanía General de Aragón, 22
febrero 1814. Suscribe el bando dado por José
Ezpeleta de persecución de Espoz y Mina, Pam-
plona, 6 octubre 1814. (AGMS; suplemento a El

Redactor General, 15 octubre 1813; Diario Mer-

cantil de Cádiz, cit.; Ezpeleta 1814; Riaño de la
Iglesia 2004)

Finestrat, barón de. Cf. Pascual de Povil, José.

Finoquio, Juan Lorenzo. Abogado del Colegio de
Cádiz. En 1812 vivía en la cuesta del Herrador,
nº 143. (Abogados 1812)

Fiol, Juan. Segundo comandante del batallón de
Infantería ligera de Voluntarios de Valencia,
1820-1823.

Fiol Jaume, Bernardo (Porreras, 14 agosto 1778
- Palma, 18 agosto 1818). Hijo de Gabriel Fiol y
de Coloma Jaume, quienes por falta de recursos

tuvieron que retirarle de la escuela. No obstan-
te gracias a algunos favorecedores pudo estu-
diar, yendo a Barcelona, donde trabajó con
Antonio Cibat, y donde llegó a doctorarse en
Medicina y Cirugía. Se le deben los títulos Aná-

lisis químico de las aguas termales de la

villa de Campos; Memoria sobre el escorbuto;
Tratado de anatomía; Tratado de fisiología

pictórica; Memoria sobre la calentura ama-

rilla que sufrió la ciudad de Barcelona en

1804; Tratado de las Bellas Artes. El Eco de

Colom, 18 junio 1822, publica su necrología.
(Bover 1868, Eco de Colom, cit.)

Fiorilli, Bartolomeo. Abogado romano, que llega
a España emigrado del Piamonte y reducido a
la mendicidad. Publica en Barcelona Causas

filosófico-políticas de la caída del reino

constitucional de las dos Sicilias, 1821 (en
italiano y en español). Costituzione político-

naturale per tutte le genti, 1821, publicado en
español como Constitución político-natural

para todos los pueblos, tercera edición reim-
presa en Madrid, 1822. Al generale D. Raffae-

llo del Riego, eletto duputato a Cortes.

Lettera, en italiano y español, Madrid, 1822. El
Diario de Barcelona, 15 noviembre 1822,
supone que es colaborador del Liberale Italia-

no. En mayo de 1822 presenta a las Cortes un
proyecto de ley sobre un sistema permanente
de contribución, y el modo de sacarla de los
propietarios con arreglo a sus facultades. Las
Cortes el 15 de mayo lo oyeron con agrado y lo
pasaron a la Comisión de Hacienda. Parece que
Fiorilli era seguidor de Bentham. En 1824 vivía
en París, rue Neuve, St. Marc, nº 1. El 7 de mayo
de ese año escribe a Miguel del Riego, diciéndo-
le que piensa trasladarse a Inglaterra para dar
clases de lengua y literatura italiana. Espera
ganar algún dinero con una gramática que pien-
sa publicar con el título de Ten lessons in Ita-

lian for the use of the English. Otra carta, del
28, la envía a través de Frances Dorothy Cart-
wrigt, sobrina del mayor Cartwrigt. (Gil Novales
1975b; Diario de las Sesiones de Cortes, 15
mayo 1822; Diario de Barcelona, cit.; Sanz
Testón 2000)

Fita, Estanislao. Abogado de los Reales Con-
sejos, 1809. Juez interino de primera instancia
en Puerto Real, Cádiz, 1812. Se dice de él que
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cobró doce pesos fuertes por dar posesión al
administrador de Rentas, y que cobra doblados
los impuestos que paga el vecindario, reducido a
la miseria. Niega los cargos con un artículo en El

Redactor General, fechado en Puerto Real, 25
octubre 1812. (AHN, Estado, leg. 32, doc. 160;
El Redactor General, 17 octubre 1812 y 6
noviembre 1812)

Fita, Francisco María. Oidor de la Chancillería de
Valladolid. La Junta de Murcia le nombró en
1809 corregidor de la ciudad, en comisión, y pre-
sidente de la Junta de Seguridad y Vigilancia de
la ciudad. (AHN, Estado, leg. 29 I, doc. 325)

Fita, José. Afrancesado, jefe de división de la
Secretaría de Estado, 31 agosto 1809 (Gazeta de

Madrid del 28 de septiembre). Recibe la Orden
Real de España, 5 diciembre 1809 (Gazeta de

Madrid del 13). Acompañó a su rey a Andalucía;
escribe desde Andújar a Juan Agustín Ezterripa
(Capmany en La Centinela de la Patria, 3 julio
1810) y se sabe que poco después, abril 1810, se
encontraba en Córdoba (Gazeta Extraor-

dinaria de Valencia, 29 abril 1810; Diario

Mercantil de Cádiz, 6 junio 1810). En Valencia,
según Hechos memorables de la policía de

Valencia, Valencia, s. a. (AHN, Estado, leg. 28 C,
doc. 127; Ceballos-Escalera 1997; Gazeta de

Madrid, cit.; La Centinela de la Patria, cit.)

Fita, Pascual. Presbítero, autor de Oración al

Santísimo Sacramento, Madrid, 1783; Sermón

al Real y Supremo Consejo de Castilla, Ma-
drid, 1784; Sermón de Nuestra Sra. del Rosa-

rio, Córdoba, hacia 1790; Sermón a la Virgen

de los Dolores, Córdoba, 1800; Instrucción

moral que dirigió a las villas y pueblos con-

fiados a su dirección, Madrid, 1801. Bene-
ficiado, primero, canónigo lectoral después, en la
catedral de Valencia, autor de Oración en la fes-

tividad de Ntra. Sra. del Carmen y del

patriarca san Elías, Valencia, 1806; Sermón al

acuerdo de la Real Audiencia, Valencia, 1807;
Sermón que en la solemne festividad... para

socorro y alivio de los encarcelados en San

Narciso de Valencia, Valencia, 1808; Sermón

de Ntra. Sra. de Campanar, Valencia, 1808;
Sermón de san Pascual Bailón, Valencia, 1809.
Fue uno de los principales partidarios de Suchet
en Valencia, como se ve en La obediencia al rey

Ntro. Sr. y sus ministros, oración pronunciada
en el Domingo de Ramos, 1812. Por este ser-
món fue nombrado caballero gran banda de la
Orden Real de España (no figura en el libro de
Ceballos-Escalera 1997). Conviene retener la
distinción que establecen Anaclet Pons y Justo
Serna entre afrancesado y colaboracionista. En
los afrancesados queda alguna inclinación hacia
la Revolución Francesa, en los simples colabo-
racionistas, nada. Fita es de estos últimos. El
Ayuntamiento le propuso en 1813 para rector
de la Universidad de Valencia, lo que aceptó
Suchet porque, según dijo, el nombramiento se
debía a los propios méritos del agraciado. Con
la salida de los franceses de Valencia, Fita fue
destituido, y a finales de 1813 comenzó un lar-
go proceso contra él, por colaboracionismo, en
el que no se respetó la legalidad vigente. Fita
afirmó que había escrito el sermón por orden
del arzobispo Company (ya fallecido), y que los
franceses habían alterado su texto. Publicó
entonces la Verdadera y legítima oración que

con el título de «Obediencia al rey y a sus

ministros» pronunció el Domingo de Ramos

de 1812... con motivo de haberle nombrado

el Ilmo. y Excmo. Sr. arzobispo para el ser-

món de la palma, Valencia, 1814. Consiguió en
junio de 1814 que la censura corriese a cargo de
Facundo Sidra, quien la emitió favorable al inte-
resado sobre la base de una exposición que el
propio Fita le remitió. Se ordena la publicación
de esta exposición, y aunque la censura de
Sidra no era oficial, sirvió de base para posterio-
res actuaciones. En 1817 los dos textos son
examinados juntos, y parece prevalecer en ese
año el sentimiento antiliberal de su autor, que
era más o menos el mismo que el de los serviles.
Fita sufrió prisión y embargo de bienes, pero
desde 1816 por lo menos figuraba ya otra vez
como canónigo lectoral. Más adelante publicó
Sermón al acuerdo de la Real Audiencia,
1825; Sermón en la beatificación del beato

Alonso Rodríguez de la C. de J., 1825. (Palau
y Dulcet 1948 y 1990; Gazeta de Valencia, 8
mayo 1812; Pons 1964; Guía del Estado Ecle-

siástico Seglar y Regular de España, 1816;
Ceballos-Escalera 1997)

Fita, Ventura. Regidor y vecino de Algeciras,
electo para la Diputación Provincial de Cádiz,
por el partido de Algeciras, 13 septiembre 1813.

Fita, Francisco María
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El 9 de mayo de 1814 firma el Manifiesto de la

Diputación Provincial, Cádiz, 1814, en el que,
rechazando los sucesos de Sevilla, todavía creen
poder hablar sus miembros en nombre de la reli-
gión, la patria, la Constitución y el rey. (El

Redactor General, 14 septiembre 1813; Diario

Mercantil de Cádiz, 18 septiembre 1813; Riaño
de la Iglesia 2004)

Fita, Vicente. Fiscal de la Audiencia de Cáceres,
vocal de su junta, 1808. En mayo de 1809 fue
nombrado vocal del Tribunal de Seguridad
Pública de Badajoz. Alcalde de Casa y Corte,
mayo 1814. (Hurtado 1915; AHN, Estado, leg. 29 I,
doc. 296)

Fitzgerald. Coronel de Hibernia que, en mayo de
1808, no se sumó a la sublevación de Oviedo, y
estuvo a punto de ser fusilado. Se mostró impá-
vido en la ocasión. (Queipo de Llano 1953)

Fitz-Gerald, Gregorio Antonio. Vecino de la Isla
de León, autor de Infracción horrible y escan-

dalosa de la Constitución política de las

Españas y tenaz y acérrima defensa de los

derechos de los ciudadanos españoles (envia-
da a la Regencia), Berga, Isla de León, Palma y
Buenos Aires, 1812, que se refiere a sucesos ocu-
rridos en el Río de la Plata, y va contra Elío; y de
un artículo comunicado, Isla de León, 7 junio
1812, en El Redactor General, 13 junio 1812,
sobre un incidente ocurrido el 5 de junio: ese día
le mandaron a un teniente de Zamora para que le
diese alojamiento; como contestó que era impo-
sible porque la única habitación de que disponía
la tenía alquilada, para su sustento, el brigadier
de Marina Juan Carranza le dijo que echase al
vecino a la calle; como se negó, el 6 se lo llevaron
preso. Avisado el gobernador, ordenó su puesta
en libertad. El 9 envió una representación a las
Cortes, cuyo final publica El Redactor General.
Una reseña de la Infracción aparece en el suple-
mento a El Redactor General, 26 octubre 1812.
Se trata de un anciano, que no juró a José, ni
estuvo jamás en Bayona. Pide justicia por quinta
vez. Elío ordenó el allanamiento y demolición de
su casa, y le metió en prisión. Si no se le hace jus-
ticia, está dispuesto a quemar la Constitución,
recoger sus cenizas, guardarlas respetuosamen-
te en su seno, y bajar con ellas al sepulcro. Al
parecer, llegó a enviar siete representaciones. La

sexta se titula Sexta y penúltima representa-

ción que hace..., por la infracción horrible y

escandalosa que a la santa Constitución po-

lítica de la Monarquía ejecutó el general

Elío: en defensa de los fueros y privilegios de

todos los ciudadanos honrados españoles no

cediendo de pedir justicia hasta morir, Cádiz,
1813. Al tema se refiere A. A. y C., Isla de León,
14 junio 1812, El Redactor General, 22 junio
1812, que echa las culpas al retraso de la ley
sobre alojamientos, y P. S., Isla de León, 30 julio
1812, Diario Mercantil de Cádiz, 4 julio 1812,
a quien sobre todo le preocupa la violación de la
Constitución por las mismas autoridades que
acababan de jurarla. En esto coincide con B. P.,
Diario Mercantil de Cádiz, 8 octubre 1812,
para quien lo extraño es que a Elío no se le for-
mase juicio de residencia, a pesar de su conducta
en América, y a las pocas horas de su llegada se
le nombrase general de su cantón. (El Redactor

General, cit.; Diario Mercantil de Cádiz, cit.;
Remón 1984; Riaño de la Iglesia 2004; Palau y
Dulcet 1948 y 1990)

Fitzgerald, Lorenzo. Coronel, gobernador de
Guayana, Venezuela, 1817-1819. 

Fitzgerald, Lotino. Gobernador interino del cas-
tillo de la Trinidad, que el 16 de noviembre de
1808 envía un parte sobre su defensa al de Rosas
(publicado en Gazeta de Zaragoza, 29 noviem-
bre 1808, y en Diario Mercantil de Cádiz, 23
diciembre 1808). 

Fitz-Maurice, Mme. Desde comienzos de sep-
tiembre de 1812 dirige en Barcelona una casa de
educación para señoritas, que pueden ser pen-
sionistas o ser recibidas de 8 de la mañana hasta
el mediodía y de 2 a 5 por la tarde. Todo ello por
5 piécettes (¿pesetas?) al mes, que se pagan
por adelantado. Las señoritas aprenden a leer,
escribir y pronunciar correctamente; geografía e
historia y todo lo que conviene a una joven para
no hacer mal papel en el mundo. Aprenden a
coser y bordar y todo aquello que los padres
quieren que sepan. Los maestros de música, dan-
za y dibujo se pagan aparte. Mme. vive en la
Grande Rue, es decir en la calle Ancha, enfrente
de la iglesia de la Merced. (Diario de Barcelona,
25 septiembre 1812. Repite el anuncio en fran-
cés en el mismo periódico del día 9 de marzo de
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1813, y en francés y español en el mismo perió-
dico el día 6 de septiembre de 1813)

Fivaller, Bernardino. Hijo de un grande de Espa-
ña. Brigadier, 1815-1819.

Fivaller y Bou, Diego (Barcelona, ? - Zaragoza, 9
febrero 1809). Brigadier, capitán del tercer bata-
llón de Guardias Españolas enviado desde
Valencia en socorro de Zaragoza, adonde llegó el
5 de agosto de 1808. Palafox le nombró coman-
dante general de la segunda división de las cua-
tro organizadas en Zaragoza, para resistir el
segundo sitio. Falleció víctima de la epidemia.
(La Sala Valdés 1908)

Fivaller y Bou, Gaspar (Barcelona, ? - Zaragoza,
4 febrero 1809). Hermano del anterior, brigadier
como él y capitán del tercer batallón de Guardias
Españolas enviado desde Valencia en socorro de
Zaragoza. Estuvo siempre al frente de su bata-
llón, distinguiéndose en la batalla del Arrabal, 21
diciembre 1808. Murió de la epidemia. (La Sala
Valdés 1908)

Fivaller y Bru, Juan Antonio de, marqués consor-

te de Villel, conde de Darnius, duque de Alme-

nara Alta, grande de España. Hermano de los
anteriores, marqués consorte de Villel por su
matrimonio con María Bernardina de Taverner y
Darnius. Se le otorgó la grandeza por real decre-
to de 26 de junio de 1806. Decano del Ayun-
tamiento de Barcelona, cuando Duhesme entró
en la ciudad le ofreció hacerle alcalde y darle
además la cruz de la Legión de Honor, si recono-
cía a José I. Se negó, y a pesar de las amenazas
contra su familia y bienes, y de la pena de muer-
te impuesta a los que abandonasen Barcelona,
huyó disfrazado. Vocal de la Junta de Tarragona,
julio 1808. Vocal de la Junta Central. El 26 de
diciembre de 1808 fue nombrado por la junta su
comisionado en Cádiz, para que se ocupase de la
recaudación de fondos y efectos pertenecientes a
S. M., y de los donativos de las Américas, y de su
inversión, de todo ello tendrá que dar parte sema-
nal, además de la obligada noticia del movimiento
de buques. Villel, además de competencias para
poner la plaza de Cádiz en estado de defensa, dis-
puso construir monturas para la caballería, estable-
cer una fábrica de fusiles, llevar a cabo una reforma
en la administración de rentas, para cortar los

abusos, y el restablecimiento de la Junta de
Defensa de Cádiz. Publicó Exhortación a los

habitantes de Cádiz, relativa a las actuales

circunstancias, anunciada en el Diario Mer-

cantil de Cádiz, 6 enero 1809 (texto reproduci-
do por Riaño; un fragmento en Gazeta de

Valencia, 20 enero 1809). En este documento
habla de un jefe falaz y corrompido, que trató de
entregar Cádiz al enemigo; no da su nombre. Se
ocupó también de la traslación de los prisioneros
franceses, y del secuestro de los bienes pertene-
cientes a personas de esta nacionalidad, y el
apartamiento de Cádiz de las personas sospecho-
sas. Con la aprobación previa de la Junta Central
sucesivamente fue tomando providencias para el
arresto o destierro de muchas personas. Propuso
la creación provisional en Cádiz o en el Puerto de
Santa María de una casa de moneda, el estableci-
miento de un parte diario desde Cádiz a Sevilla,
tomó las providencias necesarias para llevar a
cabo un desahogo de las cárceles y dio una orden
al gobernador de la plaza para que se cortaran
los abusos introducidos en el presidio correccio-
nal. Pero los días 22, 23 y 24 de febrero de 1809
estalló en Cádiz un movimiento popular, en gran
parte contra su persona. Se le acusaba, en pri-
mer lugar, de haber dispuesto la entrada en
Cádiz de un cuerpo de polacos. En segundo lugar
se le atribuía el propósito de querer sacar de
Cádiz a los voluntarios distinguidos y al regi-
miento provincial de Ciudad Rodrigo. Los amoti-
nados querían ver la correspondencia del
marqués de Villel, creyendo que en ella encon-
trarían la prueba de su infidencia. Porque de
esto se trataba. Villel fue confinado en el con-
vento de capuchinos de Cádiz, en el que perma-
neció desde el 22 de febrero hasta el 4 de abril
de 1809. Mientras tanto, los voluntarios distin-
guidos de Cádiz acabaron con el motín, lo que
fue celebrado por el gobernador militar, Félix
Jones, y en una oda por un poeta, también mili-
tar, Rafael Bento y Travieso. El 26 de febrero en
La Junta Central Suprema Gubernativa del

Reino al pueblo de Cádiz la junta prometió que
se haría una investigación (firma Martín de
Garay; ordena su fijación Félix Jones, texto
publicado por Riaño de la Iglesia 2004). Efec-
tivamente, en marzo de 1809 la Junta Central
comisionó a Miguel Alfonso Villagómez y a To-
más Moyano para que examinasen la conducta
de Villel. El informe, dado el 25 de marzo de

Fivaller, Bernardino
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1809 (aunque lleva fecha del 11), fue totalmente
favorable al interesado. El Ayuntamiento gadita-
no acordó, en consecuencia, hacer grandes
demostraciones públicas para el traslado de
Villel desde el convento hasta su casa. Hubo
incluso misa solemne oficiada por el arcediano
de Medina, Pedro Juan Cervera. El 12 de abril
comunicó a Martín de Garay su deseo de abando-
nar Cádiz, para reincorporarse a la junta, por no
ser ya necesaria su presencia en la ciudad, por
hallarse resentido en su salud con los últimos
acontecimientos, y por haber recibido la infausta
noticia de la muerte de dos hermanos suyos en
Zaragoza. Obtenido el permiso, salió de Cádiz el
8 de mayo de 1809. El mismo día se anunció en
Diario Mercantil de Cádiz, un folleto titulado
Sentimientos del pueblo de Cádiz por la

ausencia del Excmo. Sr. marqués de Villel,

conde de Darnius, vocal de la Junta Central.
En el almacén de su casa en Barcelona, sita en la
calle de los Baños, comenzó el 21 de julio de
1809, naturalmente sin su permiso, la venta
de los bienes muebles de los que se habían
ausentado de ella. En septiembre de 1809 expu-
so la triste situación en que se hallaba el
Principado de Cataluña, su patria, el saqueo de
su casa y la pérdida de sus papeles, a causa
de los enemigos. Miembro de la Comisión de
Hacienda del Congreso Provincial de Cataluña,
Tarragona, 19 julio 1810. Gran cruz de Carlos III,
1814; consejero honorario de Estado, 1818 y
siguientes. Alférez mayor de la ciudad de
Barcelona, duque de Almenara Alta con grande-
za de primera clase, 27 marzo 1819, confirmado
por decreto de 30 de julio de 1830 que unifica las
dos grandezas. Gentilhombre de cámara de la
reina, 20 octubre 1819. Según un comunicante
del Diario Gaditano, 21 abril 1822, en marzo de
1820 fue expulsado de Barcelona por servil.
(Santa Cruz 1944; Índice Nobiliario 1955; Riaño
de la Iglesia 2004; Diario de Barcelona, 21 julio
1809; Diario Mercantil de Cádiz, cit. y 21 agos-
to 1810; Bofarull 1886, I, p. 119; AHN, Estado,
leg. 6 A, leg. 14 A y leg. 32, doc. 442)

Flaquer, Mauricio (?, h. 1788 - ?). Fraile de la
Merced, refugiado en Francia. En noviembre de
1823 quiere ir a Marsella. (AN, F7, 12015)

Flave, Francisco de la. Agente fiscal de la secre-
taría del Consejo Supremo de la Guerra, 1820.

Fleires. Uno de los firmantes de la proclama A la

España realista y a las demás naciones de

Europa, con la que Fernando de Zabala y su
Regencia declaran la guerra, a finales de 1822, a
Mataflorida y su Regencia. Es uno de los siguien-
tes. (Guiard 1905)

Fleires, Felipe. Teniente coronel, comandante del
primer tercio de Talarn, envía un parte no fechado
sobre la acción del puente de Molins de Rey, que
había sido atacado por el enemigo el 10 de marzo
de 1809 (Gazeta de Valencia, 31 marzo 1809).
Coronel que manda el ala izquierda en la batalla de
las cercanías de Bañolas, 5 y 6 marzo 1811, con su
sección y la caballería (Gazeta de la Junta-Con-

greso del Reino de Valencia, 22 marzo 1811).
Brigadier de Infantería, 1810; mariscal de campo,
1822. La Junta de Oyarzun le nombra el 21 de abril
de 1823 capitán general de Aragón. El 16 de octu-
bre de 1828 ingresó en la Sociedad Económica de
Cádiz, de la que ya en 1829 era director. Gober-
nador militar y política de Cádiz, 1829, y por ello
presidente del Ayuntamiento, subdelegado de
Correos, etc. Casado con Luisa Mauri, quien figura
también como socia de la sociedad económica.
Fleires en 1829 presentó a la sociedad una pro-
puesta sobre establecer una cátedra de Química
aplicada a las Artes, idea que pasa a la aprobación
de S. M. Tenía las cruces de San Hermenegildo
y de fidelidad militar, era benemérito de la patria
en grado heroico y eminente, académico de honor
de la de San Luis de Zaragoza. (Circulares de la

Junta Provisional de Gobierno de España e

Indias, 1823; Acta 1830a y 1830b)

Fleires, Fortunato de. Capitán de la quinta com-
pañía del segundo batallón y regimiento de Rea-
les Guardias de Infantería, junio 1822. Brigadier,
nombrado el 21 de abril de 1823 por la Junta de
Oyarzun comandante general de Burgos, depen-
diente de la Capitanía General de Castilla la Vie-
ja. En Madrid, 11 marzo 1825, convoca a los que
fueron de su compañía para entregarles una
compensación económica. (Circulares de la

Junta Provisional de Gobierno de España e

Indias; Diario de Madrid, 20 marzo 1825)

Fleires, Honorato de. Firma el parte, Villafranca,
16 mayo 1810, en que se comunica a Enrique
O’Donnell la salida de la guarnición del castillo de
Hostalrich. (Gazeta de Valencia, 25 mayo 1810)
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Fleix, Pedro. Abogado de los Reales Consejos,
vecino de Lérida, que actuó de apoderado del
mariscal José González en la capitulación de la
plaza, 14 mayo 1810. (Bofarull 1886, II, p. 86)

Fleix y Solans, Joaquín. Autor de Colección de

algunas representaciones y memorias po-

líticas, Madrid, 1819. Ateneo, 14 mayo 1820.
Comisionado por la Compañía de Hilados, Tejidos
y Estampados de Algodón de Cataluña, publicó
Exposición que presentaron a S. M. los fa-

bricantes de algodón del Principado de Ca-

taluña. O sea memoria económico-política,

demostrando la inevitable ruina de su

industria, si se concedía a la Compañía de

Navegación del Guadalquivir la introducción

que solicitaba de los tejidos ingleses de algo-

dón, y la imposibilidad de fomentar jamás la

agricultura de la península, mientras las artes

y manufacturas no prosperen, Barcelona, 1820,
a la que precede una carta conjunta con Francisco
Altés Casals. Siguió Contestación que dan los

fabricantes de algodón de la provincia de

Cataluña al manifiesto que han presentado a

la nación y a sus representantes los directores

de la Compañía Nacional del Guadalquivir,
Madrid, 1820. Uno de los firmantes de las
Observaciones del Ateneo Español sobre el

Proyecto de Código Penal, Madrid, 1821, autor
tambien de una representación, presentada en el
Ateneo, contra la introducción de tejidos ingleses
de algodón. Escribió también Memoria en que se

manifiesta la legitimidad del crédito de 40

millones de reales, que reclama... Mr. Michel

Menor, banquero de París, Madrid, 1835. (Palau
y Dulcet 1948 y 1990; Parga 1821)

Fleming. Brigadier británico, que se halló en
Cádiz en julio de 1812. (El Redactor General, 2
agosto 1812)

Fletcher, sir Richard (?, 1768 - San Sebastián, 31
agosto 1813). Hijo del Rvdo. R. Fletcher, estudió
en la Real Academia Militar de Woolwich, de
donde salió segundo teniente de Artillería el 9
de julio de 1788, y pasó a Ingenieros el 29 de
junio de 1790. Marchó a las West Indies en 1791,
de donde regresó a finales de 1796. En noviem-
bre de este año se casó con una hija del doctor
Mudge, de Plymouth. En diciembre de 1798 fue
enviado a Constantinopla, adonde llegó en

marzo de 1799, después de haber naufragado en
el río Elba. Al servicio del sultán y de su país
pasó a Siria, se le vio en 1800 vestido de tártaro;
estuvo en Chipre y en Egipto. Cerca de Alejan-
dría fue hecho prisionero por los franceses, sien-
do después liberado. Regresó a Inglaterra en
1802, fue enviado a Copenhague en 1807 y a
Portugal en 1808. Teniente coronel en junio de
1809, Wellington le nombró comandante de su
cuerpo de Ingenieros. A él se deben las fortifica-
ciones de Torres Vedras, en Portugal, 1809, com-
pletadas en 1810. Se halló sucesivamente en las
batallas de Talavera, 27-28 julio 1809; Bussaco,
Sabugal, 2 abril 1810; Fuentes de Oñoro, 5 mayo
1810; en los tres sitios de Badajoz, 1811-1812;
y de Ciudad Rodrigo. En mayo de 1811 fue creado
baronet, autorizado a llevar las cruces de Talavera,
Busaco, Ciudad Rodrigo y Badajoz, y la de la
Orden portuguesa de la Torre y la Espada. Tras
una estancia en Inglaterra, volvió a España a tiem-
po de hallarse en la batalla de Vitoria, 21 junio
1813, en el bloqueo de Pamplona, y dirigió las ope-
raciones del sitio de San Sebastián a las órdenes de
sir Thomas Graham. Murió en el asalto, y fue ente-
rrado en el llamado Alto de San Bartolomé de esta
ciudad (más tarde trasladado a otro lugar).
Wellington sintió mucho esta muerte. Un monu-
mento a su memoria fue erigido en la abadía de
Westminster. (Dictionary 1975)

Fleuri, conde de. Cf. Fleuri, Esteban de. 

Fleuri, Esteban de (? - Zaragoza, 11 febrero
1809). Francés aristócrata, según se dice, emigra-
do en 1793 y naturalizado español. El 4 de agosto
de 1808, siendo teniente coronel, llegó a Osera,
procedente de Cataluña, al frente del batallón de
suizos de Wimpffen, y el 9 entraba en Zaragoza (el
13, según su narración). Autor de un oficio o
narración del primer sitio de Zaragoza, publicado
en Diario de Badajoz, 11 septiembre 1808.
Puesto al frente de este batallón unido al de
Walquer, ascendido a coronel, luchó denodada-
mente hasta morir arrojado al vacío desde lo alto
de un campanario. (La Sala Valdés 1908; Diario

de Badajoz, cit.)

Fleury, Esteban. Mayor del primer regimiento de
línea, caballero de la Orden Real de España,
hacia el 5 de abril de 1810. (Ceballos-Escalera
1997)

Fleix, Pedro
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Fleyres. Cf. Fleires. 

Flich, Bartolomé. Tertulia Patriótica de Bar-
celona, 17 noviembre 1822.

Flinch, José. Cf. Flink, José.

Flink, José. Canónigo de Barcelona incurso en el
procedimiento de Miguel Alsina, pero absuelto
por la Comisión Militar, Barcelona, 8 abril 1811.
Macdonald sin embargo dispuso el día 9 que fuese
puesto bajo la autoridad del vicario general,
quien previamente le exigió el juramento de fide-
lidad al gobierno de Cataluña prestado por el
clero. (Diario de Barcelona, 10 y 14 abril 1811)

Flinter, Jorge Dawson. Coronel irlandés, natura-
lizado español, casado en Caracas con la hija de
un comerciante español, que debido a la revolu-
ción de Venezuela tuvo que huir, refugiándose en
Puerto Rico. Flinter fue encargado en 1819 y
1820 por el duque de San Carlos, embajador
español en Londres, de impedir el embarque de
tropa en los puertos británicos para auxiliar a los
disidentes de la América española. Fue autor de
A history of the revolution of Caracas; com-

prising an impartial narrative of the atroci-

ties... together with a description of the

Llaneros, or People of the Plains of South

America, London, 1819; A letter to his most

gracious majesty, George the Fourth, king of

Great Britain & Ireland, Port of Spain, s. a.
(hay traducción española en el AHN). Desde
Trinidad, 1 agosto 1829, escribió una carta a
Wellington, publicada muy censurada en la
Gaceta del Gobierno de Puerto Rico, 7, 8 y 9
octubre 1829, cuyo texto íntegro fue publicado
en 1994 por Jesús Raúl Navarro García. Las
ideas son las que luego desarrollará en las
Consideraciones de 1834. Publicó también A

view of the present condition of the Slave

Population in the Island of Porto Rico under

the Spanish Government, Filadelfia, 1832, tra-
ducción española, Nueva York, 1832, reimpre-
sión de San Juan, 1976; An account of the

present State of the Island of Puerto Rico,
London, 1834; y Consideraciones sobre la

España y sus colonias, y ventajas que resul-

tarían de su mutua reconciliación, Madrid,
febrero 1834, folleto en el que se titula coronel
de Infantería agregado al Estado Mayor activo de

la isla de Puerto Rico. Lamenta la revolución des-
graciada y prematura de la América española,
revolución sin motivo, precipitada por la españo-
la de 1820, hace el elogio de la esclavitud en
Cuba y Puerto Rico, comparada con la ruina de
las colonias inglesas y francesas, debida a la
emancipación de los esclavos; pero se muestra
partidario de la reconciliación entre España y
sus antiguas colonias, que pagarían anualmente
grandes sumas de dinero para obtener el recono-
cimiento, y cederían a gusto algunos puertos
para facilitar el comercio. Condena todo intento
de reconquista militar, por lo que le ataca el tam-
bién militar José de Arizabalo, en La Estrella, 27
febrero 1834. Flinter contesta en El siglo, ambos
periódicos de Madrid. Los artículos son incor-
porados al folleto. Añade un elogio de Tomás
F. Quintero, fechado en Aranjuez, 10 marzo
1834. (Palau y Dulcet 1948 y 1990; Flinter 1834;
Navarro García 1994)

Flomet y Llort, Juan. Comisario honorario de
Guerra, 1820-1823. 

Floralbo, Félix. Cf. Bofarull y Mascaró, Prós-
pero. 

Florán Pastoris, Juan, marqués de Tabuérniga

(Cartagena, 1802 - Madrid, ?). Hijo de Vicente
Florán Velaz de Madrano, último de los hijos del
marqués de Tabuérniga, oficial de Marina, y de
María Josefa Pastoris y González, pensó su padre
en dedicarle también a la Marina y por lo pronto
le consiguió una subtenencia en un regimiento
del ejército. Habiendo comenzado a estudiar gra-
mática latina en Murcia, la acabó en Córdoba,
bajo la dirección de Manuel Arjona, con quien
estudió también griego y humanidades. En Gra-
nada estudió Jurisprudencia. La paz en 1814
truncó su carrera militar. Miembro del Batallón
Sagrado, que se formó el 1 de julio de 1822. Fir-
mante de un certificado, suscrito por los indivi-
duos de dicho batallón, Madrid, 25 octubre 1822,
en favor de la conducta observada por Félix
Mejía y Benigno Morales, con las armas en la
mano en defensa de la libertad, en los días deci-
sivos de julio, contra la insurrección de los guar-
dias (El Zurriago, nº 74, 1822). Sociedad
Patriótica Landaburiana, 25 octubre - 1 diciem-
bre 1822, de la que fue secretario, 29 diciembre
1822. Poeta y crítico literario, en 1823 emigró a
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Inglaterra y Francia. En enero de 1829 percibía una
libra y doce chelines al mes del Comité de Ayuda.
Escribió poesías en francés e inglés, y colaboró en
L’Europe littéraire, Paris, 1833. Al francés tradujo
Adventures of a younger son, de Edward John
Trelawny, Paris, 1833; y al español Costumbres

domésticas de los americanos del Norte, de Mrs.
Trollope, París, 1835. Obras suyas fueron Mémoires

d’un cadet de famille, Etudes sur la Littérature

originale des Espagnols, aparecidos en L’Europe

littéraire; y El Orbe Literario, periódico, Paris,
1837, cuyo prospecto envió a María Cristina. De
regreso a España, y habiendo heredado el título de
marqués de Tabuérniga, fue diputado por Almería
en la segunda legislatura de 1843 y en las Constitu-
yentes de 1854-1856 y en 1857. Fue gentilhombre
de cámara de S. M. Del 7 de octubre de 1858 al
20 de abril de 1859 ocupó, en comisión, el puesto de
cónsul general de España en Londres. Luego regre-
só a España, murió retirado y oscurecido. (Gil Nova-
les 1975b; Llorens 1968; Ochoa 1840; Moratilla
1880; Espasa 1908; Guía Diplomática de España,
1862; SUL, Wellington Papers; Páez 1966)

Floranes, José. Reunión Patriótica de Sevilla, 30
junio 1820.

Floranes Morgado, José Vicente (Badajoz, 21 enero
1790 - ?). Hijo de José Fernández de Floranes, ofi-
cial de la Tesorería General de Ejército, y de María
Morgado y Barreros. Tesorero honorario de ejército,
1815-1823; en 1817 oficial cuarto de la Tesorería de
Ejército de Andalucía. Pide el 18 de septiembre
licencia para casarse con María del Carmen Fernán-
dez de la Cruz, hija de José Cruz, oficial segundo de
la contaduría de la aduana de Sevilla. (AGMS)

Florerta, Juan (? - ?, 1811). Criado del guardalma-
cén Blodquier del castillo de San Fernando de Fi-
gueras, condenado a muerte y a confiscación de
bienes por los franceses el 25 de agosto de 1811, por
haber entregado la fortaleza en abril; y ejecutado
antes del 12 de septiembre. (Diario de Barcelona,
24 diciembre 1811)

Florerta, Mariana. Criada del guardalmacén Blod-
quier del castillo de San Fernando de Figueras,
absuelta en la causa del 25 de agosto de 1811, por
haber entregado la fortaleza en abril; pero sujeta a
una vigilancia especial de la policía. (Diario de Bar-

celona, 24 diciembre 1811)

Flores. Guerrillero que actúa en las Provincias
vascongadas y en La Rioja. (Diario Mercantil

de Cádiz, 4 marzo 1810)

Flores. Afrancesado, consejero de Indias, que el
30 de julio de 1808 ya había abandonado Madrid. 

Flores, Bartolomé. Contador del Maestrazgo,
confirmado en su puesto por José I. Acusado de
ser uno de los masones de Almagro en 1810, lo
mismo que su mujer e hijas. (Arenas Cruz 2003)

Flores, Joaquín Juan de (? - ?, 16 febrero 1812).
Autor de Romance endecasílabo, en celebri-

dad del feliz nacimiento de los serenísimos

señores infantes don Carlos y don Felipe de

Borbón, Madrid, 1783. Académico de la Historia,
leyó su discurso de ingreso en enero de 1797
sobre el tema Sobre el reinado de Enrique IV y

sentencia arbitraria de Medina del Campo.

(Fernández Duro 1898; Palau y Dulcet 1948 y
1990)

Flores, José. Español que se hallaba en Génova,
y tomó parte en la revolución de marzo de 1821.
El 26 de abril de 1821 embarcó con su mujer en
el bergantín La Diana, con destino a Barcelona.
(Bornate 1923)

Flores, Leandro José de. Autor de Memorias

históricas de la villa de Alcalá de Guadaira,
Sevilla, 1833-1834, reimpresas en Alcalá de
Guadaira, 1903. (Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Flores, Luis de. Consejero de Estado, 1821-1823.

Flores, Manuel. Comisario de Guerra, jubilado,
1817-1823.

Flores, María (Ibiza, ? - ?). Esclava que reclamó
su libertad ante las Cortes, 1821. (Gil Novales
1975b)

Flores Alatorre, Juan José. Magistrado honorario
de la Audiencia de Guadalajara, México, 1817-
1819. 

Flores Arenas, Francisco. Hijo de Francisco
Flores Moreno, autor de la elegía A la muerte

del Dr. D. Antonio Cabrera, canónigo magis-

tral... de Cádiz, Cádiz, 1827, del epitalamio Al

Floranes, José
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real enlace de... Fernando VII y Dª María

Cristina de Borbón, Cádiz, s. a. El 23 de diciem-
bre de 1829 leyó una oda en la Sociedad
Económica de Amigos del País de Cádiz, y otra
en 1830 de exaltación de Fernando VII (se publi-
ca en Acta 1830a y 1830b). Fue recibido como
socio de la misma el 17 de junio de 1830. Autor
también de la comedia Coquetismo y presun-

ción, Madrid, 1831. Sus Obras poéticas se publi-
caron en Cádiz, 1878. (Palau y Dulcet 1948 y
1990; Acta 1830a y 1830b)

Flores Calderón, Benito (Peñaranda de Duero,
21 marzo 1800 - ?, h. enero 1824). Hijo mayor de
Manuel Flores Calderón, estudió Leyes en El
Burgo de Osma, tradujo un libro sobre Régimen

de Jurados, y se casó con Victorina Bartolomé
Agudo, con la que tuvo una hija llamada Sofía,
que con el tiempo se hizo famosa por sus ideas
republicanas. Ateneo, 14 mayo 1820. (Iglesia
1997)

Flores Calderón, Lorenzo (Montijo, Badajoz, 10
agosto 1804 - ?). Hijo del diputado Manuel Flores
Calderón. El 8 de abril de 1820, estudiante en el
Colegio de Doña María de Aragón, fue uno de los
cuatro que denunciaron a los agustinos que lo
regentaban, para luego invitar a la Sociedad de
Lorencini a colocar la lápida constitucional en el
colegio. Pero aquellos mozalbetes iban acompa-
ñados de sus padres. Lorencini, 1820. Herido por
los guardias poco antes del 7 de julio de 1822.
Tras emigrar a Inglaterra, conoció a Isabel García
del Busto, hija de José María García del Busto,
con la que se casó. Se le cita como miembro de
la Junta revolucionaria de Londres, en la que
informa sobre las memorias de J. R. (Gil Novales
1975b; Iglesia 1997; Colección Causas 1865, V,
p. 355)

Flores Calderón, Manuel (Peñaranda de Duero,
Burgos, 23 diciembre 1775 - Málaga, 11 diciem-
bre 1831). Hijo de Juan Antonio Flores Alonso y
Paula García Amor. Pasó su infancia en
Peñaranda, al cuidado de sus padres y bajo la
dirección del sacerdote Francisco Agustín
García, tío de la madre. En 1789 pasó a estudiar
al Seminario de Santo Domingo de Guzmán, per-
teneciente a la Universidad de El Burgo de
Osma, con idea de seguir la carrera eclesiástica.
Obtuvo, en efecto, el bachillerato en Artes, se

licenció en Teología, y asistió durante dos años
más a las cátedras de Teología Moral y Concilio.
Fracasó en su oposición a una cátedra de
Teología, pero obtuvo la de Filosofía en 1796, en
la misma universidad. El 10 de abril de 1799 se
casó por poderes con Isabel García Mateos,
se ignora por qué hubo que recurrir a este pro-
cedimiento. La novia, hija de Joaquín de Marcos
Gil y de Isabel María Marcos Gallo, pertenecía a
una familia acomodada de profesionales del
Derecho. Manuel Flores Calderón se decidió a
estudiar Derecho también, y en 1804 solicitaba
que se le confiriera el grado de bachiller en
Leyes. La Universidad de Santa Catalina de El
Burgo de Osma se decantaba por las ideas
modernas, pero con la llegada del nuevo obispo,
José Antonio de Garnica, en 1801, empieza una
notable represión de cuantas ideas tuviesen que
ver con la Revolución Francesa. Manuel se vio
envuelto en las luchas consiguientes. Desde
1804, por lo menos, era administrador de la con-
desa de Montijo, conocida jansenista. La familia
Flores Calderón pasó a vivir en Montijo
(Badajoz), en donde murió de sobreparto Isabel
García Marcos, el 14 de mayo de 1807. La conde-
sa de Montijo en septiembre de 1807 nombró a
Flores Calderón apoderado de sus estados en
Aragón, cesando en Montijo. Luego siguió vincu-
lado al hijo mayor de la condesa, Eugenio Eulalio
Guzmán Palafox, quien heredó el título. Ateneo,
14 mayo 1820; miembro de su Comisión de
Reglamento Científico, 18 septiembre 1820; uno
de los firmantes de las Observaciones del

Ateneo Español sobre el Proyecto de Código

Penal, Madrid, 1821. El 31 de agosto de 1821
cedió a sus hijas las propiedades que tenía en
Peñaranda, Fuentidueña, Villovela y el Caserío
de las Lastras. En el Ateneo se ocupó también
de la primera educación y fue catedrático de
Economía Política. En su casa de la calle
Celenque, de Madrid, celebra tertulias, a las que
concurren Quintana, el conde de Toreno,
Argüelles, Tomás Istúriz, e incluso Salustiano de
Olózaga, amigo de los hijos de Flores Calderón.
Secretario de la Dirección General de Estudios y
diputado a Cortes por Burgos, 1822-1823; miem-
bro de la Diputación permanente de las mismas,
1823. En este año, como presidente de las
Cortes, convoca la junta que depone a Flórez
Estrada y Calvo de Rozas. El 23 de abril de 1823,
desde Sevilla, encarga a José Pérez Gonzalo para
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que cuide de su familia y casa en Madrid, y
para que no permita la intromisión del conde de
Montijo. Con éste sigue la relación afectiva y
semi-laboral, pero no está de acuerdo con sus
derivaciones políticas. El discurso que pronunció
el 23 de abril de 1823, al abrir las sesiones de
Cortes en Sevilla, que es una exaltación de la
libertad, se publica en Ocios de Españoles

Emigrados, VI, nº 29, agosto 1826, p. 103-106, y
el de la sesión de 23 de mayo de 1823, sobre el
dictamen de la comisión diplomática, se publica
en Ocios de Españoles Emigrados, I, nº 4, julio
1824, p. 361-368. Después tiene que emigrar, pri-
mero a Gibraltar, y después a Inglaterra, hacia
donde partió en 1824 en el barco Francis

Freeling. Fue condenado a garrote en 1826 por
el absolutismo, en ausencia; para ello se le aplicó
una de las excepciones del decreto de amnistía
de 1824. Forma parte de la Junta de Londres,
1827, y luego, unido a Torrijos, lanza con él un
Manifiesto a la nación, en el que defiende los
principios de independencia nacional, libertad
justa y buen gobierno. Desembarcado con
Torrijos en las playas de Málaga y fusilado con él.
(Gil Novales 1975b; Demerson 1966a; Parga
1821; Castells 1982; Iglesia 1997; Ocios de Es-

pañoles Emigrados, cit., y VI, nº 30, septiembre
1826, p. 247)

Flores Marín, Francisco. Sociedad Patriótica de
Lucena.

Flores Masegosa, Pedro. Voluntario realista de
Cuevas de Vera, que capitanea un grupo de albo-
rotadores contra los liberales, 21-23 febrero
1827. Sus bienes raíces fueron subastados el 26
de febrero de 1827, por deudor a la Real
Hacienda. Esto es, probablemente, lo que le
había movilizado. (Guillén Gómez 2000b)

Flores Moreno, Francisco (Sevilla, ? - ?). Estudió
Medicina en Cádiz, llegando a ser médico de Fer-
nando VII. Catedrático sustituto del Colegio de
Cirugía de Cádiz, 1800-1801, después en propie-
dad hasta 1822. Maestro consultor del Colegio de
Medicina y Cirugía de Cádiz, 1809. Comisionado
de la Junta de Medicina y Cirugía de Cádiz,
denuncia el 7 de septiembre de 1810, junto con
Fermín Nadal, el ejercicio fraudulento de la
medicina en la ciudad. Concurre con 320 reales a
la suscripción en favor del Hospital Militar de

San Carlos, abril 1811. Médico inspector del
barrio nuevo de Santa Cruz, en Cádiz, 1811.
Zaherido en el Diario de la Aurora por doña
Práxedes Candil, protesta en el Diario Mercan-

til de Cádiz del 31 de diciembre de 1811 que
está dispuesto a contestar a cualquier impugna-
ción racional que haga aquella señora de sus
escritos, insertos en El Redactor General, según
recoge este periódico el día 1 de enero de 1812.
Autor de «Reflexiones médico-políticas», en El

Redactor General, 18 septiembre 1811, «Siguen
las reflexiones acerca de las mutaciones atmos-
féricas, insertas en anteriores redactores», ar-
tículo fechado en Cádiz, 31 diciembre 1811, y
publicado en El Redactor General, 29 enero
1812, y «Resumen del estado meteorológico y
observaciones médicas del mes de enero de
1812», en El Redactor General, 22 febrero 1812.
También «Resumen del estado meteorológico
y observaciones médicas del mes de junio de
1812», en El Redactor General, 31 julio 1812;
«Resumen del estado meteorológico y observa-
ciones médicas del mes de julio de 1812», en El

Redactor General, 31 agosto 1812; «Resumen
del estado meteorológico y observaciones médi-
cas del mes de agosto», en El Redactor General,
30 septiembre 1812. En El Redactor Gene-

ral, 31 octubre 1812, dice que usa desde principios
de mes el termómetro centígrado, con que le ha
favorecido Gabriel Ciscar; véase igualmente,
El Redactor General, 30 noviembre 1812, 31
diciembre 1812, 31 enero 1813, 28 febrero 1813,
31 marzo 1813 (no hay lista necrológica de
febrero), 30 abril 1813, 31 mayo 1813, 30 junio
1813, 31 julio 1813, 31 agosto 1813, 30 septiem-
bre 1813, 23 octubre 1813, y 30 noviembre 1813.
E Impugnación hecha por... a la proposición

de que el hombre es el producto de las afini-

dades químicas, inserta en la memoria sobre

la reforma de la ciencia de la salud pública,

que dio a luz el doctor en Cirugía D. Juan de

Santa María, aviso con reseña aprobatoria en
Diario Mercantil de Cádiz, 5 marzo 1812, p.
268. El mismo texto lleva el título «Reflexiones
filosófico-médicas acerca de una proposición
que se halla en la memoria del Dr. Santa María»,
en El Redactor General, 12 marzo 1812, en las
que combate el materialismo de Santa María y
hace historia de la escuela: Anaximandro, Epicuro,
Demócrito. Acaso su fuente es el Dr. Cabanis.
Escribió además Ensayo médico y práctico sobre
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el tifus iteroides, fiebre amarilla comúnmente

dicha, padecida en Cádiz y otros puntos de la

península, por los años de 1800, 1804, 1810 y

1813, Cádiz, 1813. En un artículo, Cádiz, 17 sep-
tiembre 1813, El Redactor General, 26 septiembre
1813, dice haber dimitido el empleo de protomé-
dico de Cádiz, puesto que es anticonstitucional,
desde el momento que ya se ha formado la Jun-
ta de Sanidad. Censor de la Sociedad Económica
de Cádiz, 1830, en la que había ingresado el 4 de di-
ciembre de 1828, médico honorario de S. M., cate-
drático del Colegio de Medicina y Cirugía de la
ciudad. Fue padre del escritor Francisco Flores
Arenas. (AHN, Estado, leg. 6 A; El Conciso, 24
abril 1811; Diario Mercantil de Cádiz, cit. y 1 oc-
tubre 1810 y 5 septiembre 1811; Méndez Bejarano
1989; Palau y Dulcet 1948 y 1990; Riaño de la Igle-
sia 2004; El Redactor General, cit.; Acta 1830b)

Flores y Pereyra, Luis Antonio. Cf. Flórez y Perey-
ra, Luis Antonio.

Flores Quevedo, Pedro. Ministro togado del Con-
sejo de Hacienda, fiscal en 1803-1806 para las pro-
vincias de Segovia, Ávila, Soria, Palencia, Toro,
Galicia, Extremadura, Valladolid, León, Asturias,
Toledo y Guadalajara. Vivía en Madrid en la calle
de la Magdalena, junto a la fuente de Relatores.
No figura en 1807. En 1808 está destinado a la
Sala primera de Justicia del mismo Consejo, y vive
en la calle del Estudio, a espaldas de la casa de los
Consejos. Afrancesado, decano de las juntas con-
tenciosas. Nombrado por José I para la comisión
encargada de conocer los autos pendientes en el
Consejo de Castilla, 1809 (Gazeta de Valencia,
21 marzo 1809). El 11 de marzo de 1811 recibió la
Orden Real de España (Gazeta de Madrid del
19). En 1812 se estableció en Mislata. Todavía en
el otoño de 1812 figuraba en el Tribunal de Repo-
sición de la Corte. El 30 de abril de 1814 firma,
con otros 233 refugiados en el departamento del
Hérault, una carta en la que felicita a Fernando VII
por su vuelta al trono y le tributa su homenaje;
carta enviada por medio del embajador San Car-
los, con la esperanza puesta en una pronta amnis-
tía. Regresó a España en 1820. (Ceballos-Escalera
1997; Mercader 1983; Morange 2002; Deleito 1919
le llama Manuel, creo que por error)

Floresta, Mariana. Criada del guardalmacén Fran-
cisco Blouquier, del castillo de San Fernando de

Figueras, absuelta por los franceses el 25 de
agosto de 1811 del delito de traición, pero some-
tida a especial vigilancia de la policía, hasta la
completa pacificación de la Cataluña. (Gaze-

ta de la Junta Superior del Reino de Valencia,
29 noviembre 1811)

Floretta, Juan [acaso Floresta] (? - ?, 1811).
Criado del guardalmacén Francisco Blouquier,
del castillo de San Fernando de Figueras, conde-
nado a muerte por los franceses el 25 de agosto
de 1811 por la entrega en abril de la fortaleza,
y ejecutado. (Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, 29 noviembre 1811)

Floreusa, Rafael. Tesorero de Marina en Cartage-
na, 1807-1821; intendente de Marina graduado,
1820; jubilado en 1823.

Flórez, Bartolomé. Descreído en Almagro (Ciu-
dad Real), residente después en Madrid, conta-
dor de la mesa maestral. Se afrancesó después
porque, según decía, Dios manda en el cielo y la
fuerza en la tierra. (Romera 2004)

Flórez, José. Censor suplente de la Sociedad
Económica Matritense, 1819. 

Flórez, José Tomás. Hacendado de Moral de la
Reina (Valladolid), diputado por Valladolid a las
Cortes de Cádiz, 8 agosto 1813. (Sánchez Fer-
nández 2001)

Flórez, Manuel. Superintendente de la fábrica de
moneda de Jubia (La Coruña), miembro honora-
rio del Tribunal de la Contaduría, 1820. 

Flórez, Manuel. Autor de Discurso que dijo en

la Sociedad Patriótico-Compostelana, Santia-
go, 1820, el día 6 de julio de 1820, en el que fue
admitido como socio. Pudiera ser el anterior. 

Flórez, Manuel de. Gobernador de Ayamonte
(Huelva), 1815-1823. 

Flórez Abad, N. Cura. Tertulia Patriótica de
Guadalajara, primer conservador del orden, 29
julio 1821.

Flórez Alatorre, Juan José. Oidor honorario y
juez de primera instancia de México. Diputado
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de Zacatecas en las Cortes de 1820-1821. No lle-
gó a tomar posesión. (Benson 1971)

Flórez Arango, Ignacio (Santianes de Grado,
Asturias, probablemente, hacia 1760 - ?). Re-
dactó las Ordenanzas de la Junta General del

Principado, manuscrito, 1804. Vocal por grado
de la junta formada en Asturias, que el 13 de
mayo de 1808 apoyó al vocal de Oviedo,
Francisco Velasco, en su intento de contrarres-
tar las ideas de insurrección. Miembro de la
Junta Suprema de Asturias, 25 mayo 1808; más
tarde uno de sus más activos enemigos, al haber
quedado marginado de la misma. Autor de una
Alocución al pueblo, 1 junio 1808. Nombrado
representante en unas Cortes de Galicia,
Asturias y León, convocadas por la Junta de
Galicia, agosto 1808. Autor de una representa-
ción al marqués de la Romana, Oviedo, 7 abril
1809, en la que se queja de que Jovellanos, y no
él, había sido nombrado vocal de la Junta
Central, y de otra, conjunta con Gregorio Jove, 8
abril 1809, en la que se proponía la entrega del
poder en Asturias a la Diputación del Principado.
Vocal de la Junta de La Romana, 2 mayo 1809.
Carantoña le califica de reaccionario y mediocre.
En 1814, con el absolutismo, tomó parte en las
asambleas de la Junta General de Asturias, como
representante de Villaviciosa. Era maestrante de
Ronda. (Carantoña 1984 y 1988; Álvarez Valdés
1889; Jovellanos 1963; Queipo de Llano 1953;
Suárez 1936)

Flórez Calderón. Cf. Flores Calderón.

Flórez Estrada, Álvaro (Pola de Somiedo,
Asturias, 27 febrero 1766 - Madrid, 16 diciembre
1853). Álvaro Flórez Estrada nació el 27 de
febrero de 1766 en la Pola de Somiedo, pueblo
asturiano lindante con la provincia de León.
Pertenecía a una familia de antigua nobleza, aco-
modada y vinculada con la más rancia aristocra-
cia de Asturias. Parece ser que fue bajo el influjo
de su padre que don Álvaro se adhirió a las luces
y vino a ser liberal. De su juventud poco se sabe.
Cursó sus estudios en la Universidad de Oviedo
por los años de 1780. Según Manuel Pedregal,
llegó a ser abogado a los 20 años y fundó una
sociedad política en Madrid —precedente de las
famosas sociedades patrióticas del Trienio— que
fue disuelta por Godoy. En 1786, se casa con

doña Juana Queipo de Llano, quien muere al año
del casamiento. El 22 de abril de 1797 contrae
segundas nupcias con doña María Amalia
Cornejo, hija de un consejero de Castilla de la
que tendrá cuatro hijos. En 1796, se le asigna el
alto cargo de tesorero general del reino. Flórez
Estrada sigue manifestando sus ideas ilustradas.
Cesado, tiene que volver a Somiedo, donde se
dedica a sus negocios personales hasta 1808,
construyendo una fragua. Fracasa la empresa. Al
estallar la Guerra de la Independencia la actua-
ción de Flórez Estrada cobra capital importan-
cia. La Junta General de Asturias le elige
procurador general del Principado. Al propio
tiempo que estimula enérgicamente la resisten-
cia patriótica, don Álvaro intenta promover
reformas importantes, como la libertad de
imprenta, y propone la reunión de Cortes. En
escrito de Oviedo, 30 junio 1808, comunica la lle-
gada de tres oficiales de enlace ingleses, para
coordinar mejor la ayuda británica (se publica en
Diario de Badajoz, 21 julio 1808). La Junta
de Asturias queda disuelta abusivamente el 2 de
mayo de 1809 por el marqués de la Romana, un
absolutista, jefe del ejército español de Castilla la
Nueva, Galicia y Asturias. Tras el acto de fuerza,
don Álvaro sale huyendo a Sevilla a protestar
ante la Junta Central. A pesar de sus vehemen-
tes denuncias es desoído. De 1810 a 1814, el
compromiso político de Flórez Estrada se plasma
ante todo en importantes escritos. En 1810-1811
reside varios meses en Inglaterra en donde
publica tres obras: Constitución para la

nación española presentada a S. M. la Junta

Suprema Gubernativa de España e Indias en

1 de noviembre de 1809; Introducción para la

historia de la revolución de España; Examen

imparcial de las disensiones de la América

con la España, de los medios de su recíproco

interés, y de la utilidad de los aliados de la

España. En el Examen imparcial, Flórez
Estrada condena el pacto colonial y justifica las
reivindicaciones económicas de los criollos. En
cambio, descarta sus exigencias políticas y se
opone al separatismo. El libro atestigua el inte-
rés del autor por la economía. Con enfoque capi-
talista, analiza las condiciones de la expansión
máxima de las fuerzas productivas. Sintetiza el
pensamiento de los grandes reformadores espa-
ñoles del siglo XVIII. Influido por la fisiocracia
concede la primacía a la agricultura y aboga por
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el libre cambio. Se aparta de Quesnay al recha-
zar el latifundio y proponer un reparto igualitario
de la tierra. Su rechazo al mercantilismo se aso-
cia al repudio del absolutismo. La Introducción

a la historia de la revolución de España cons-
ta de dos elementos clave. El libro se centra en
los orígenes y la significación de la crisis a la que
se enfrenta España y propone los medios de
superarla. Para el patriota asturiano, la situación
desastrosa del país traduce la quiebra del
Antiguo Régimen y revela la necesidad de edi-
ficar una sociedad nueva, liberal. Los principios
de dicha sociedad quedan enunciados en la
Constitución para la nación española. Flórez
Estrada proclama el principio revolucionario de la
soberanía nacional y, consecuentemente, atribuye
lo esencial del poder a las Cortes. Partidario del
sufragio universal, define un liberalismo democrá-
tico, excepcional en aquel tiempo. Al volver a
España fue uno de los preseleccionados para juz-
gar la causa del ex regente Lardizábal (sesión de
Cortes del 16 de octubre de 1811). Dirige en
Cádiz, 1812-1813, uno de los periódicos liberales
más célebres de la época: El Tribuno del Pueblo

Español. En 1813 de a conocer su Constitución

política de la nación española por lo tocante

a la parte militar, que empezó a publicar en el
Tribuno del Pueblo Español, en la que funda-
menta las bases de un ejército al servicio de la
nación. Es designado intendente militar de
Sevilla y publica un Plan para formar la esta-

dística de la provincia de Sevilla. En un edic-
to dice aspirar sólo al exacto cumplimiento de
sus funciones, a establecer una recaudación fácil
y expedita, una administración pura y una distri-
bución justa. Además se dispone a llamar a sí el
conocimiento de todos los antecedentes que
existan relativos al ramo de Bienes Nacionales.
En los mentideros gaditanos se llegó a citar su
nombre como regente del reino. No obstante, fir-
ma junto con el jefe político José Morales Gallego
una circular el 1 de marzo de 1814, por la que se
exige a los pueblos a cinco leguas alrededor de
Sevilla el pago de las rentas provinciales, alca-
balas, cientos y millones, a pesar de estar aboli-
dos, para las obras del alcázar y atarazanas. J. S.,
Sevilla, 15 marzo 1814, protesta en un suplemento
gratuito al Diario Crítico General de Sevilla

del 30 de marzo. Alaba el Examen imparcial, y
dice de Flórez Estrada que habrá firmado la circu-
lar con repugnancia, pues conoce su liberalidad.

Dice también que vive en uno de los buenos
departamentos del alcázar. La vuelta del Deseado

y la represión le impelen a exiliarse. Sentenciado
a muerte por contumacia, Flórez Estrada prosi-
gue el combate liberal. Su emigración a Ingla-
terra, 1814-1820, señala una segunda etapa en
su evolución ideológica. Sabemos que en esta
época realiza varios viajes entre Francia e
Inglaterra. El terror de Estado radicaliza su pen-
samiento político. Es notable que fray Servando
Teresa de Mier creyese que se iba a unir a la
expedición de Javier Mina, 1817. Contribuyó al
sostenimiento de El Español Constitucional,
Londres, 1818, en el que apareció su Represen-

tación a Fernando VII en defensa de las

Cortes, 1818, que tuvo extraordinaria resonan-
cia. El panfleto desmitifica la institución monár-
quica y vincula la regeneración de España a la
implantación de un sistema representativo (ree-
diciones de L. A. Martínez Cachero en la BAE,
1958, y de Jesús Munárriz, Madrid, 1967).
Durante el Trienio, Flórez Estrada es elegido
diputado a Cortes por Asturias y se afilia al gru-
po de los exaltados, los comuneros, tomando la
defensa de Riego y de las sociedades patrióticas.
Según una lista del AGP, había usado el nombre
masónico de Astur. El 28 de febrero de 1823
Fernando VII le designa, junto con Calvo de Ro-
zas, para constituir un ministerio. Dicho ministe-
rio, debido a la oposición de los masones, acaba
por ser disuelto el 18 de abril sin haber goberna-
do. Tras el derrumbe del Trienio, Flórez Estrada
se exilia. En 1827 figura en Gibraltar, dirigiendo
una memoria al emperador don Pedro, conjunta
con Andrés Borrego, Francisco Díaz Morales y
Juan Rumí, en la que le ofrecían el trono consti-
tucional de la península ibérica; memoria a la
que se refiere Sinibaldo de Mas en La Iberia,
Barcelona, 1856. Luego se dirige Flórez a Gran
Bretaña, en donde permanece hasta 1830. En
este año, tras la revolución de julio, se traslada a
París. Durante su largo exilio londinense se dedi-
ca a ahondar en sus conocimientos económicos
y a la lucha contra el absolutismo fernandino. Al
asturiano le seducen las nuevas teorías económi-
cas de la escuela clásica inglesa y se convierte en
discípulo de Ricardo y Malthus. Gloria Sanz publi-
ca una carta suya a Miguel del Riego, s. a., que por
lo menos indica que estaban en relación, y que
huía de personas excesivamente católicas. En
1828, se publica su Curso de economía política,
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que cuenta con numerosas ediciones y que fue
traducido al francés. La exégesis de las tesis
estradianas sobre las principales categorías de la
economía política —el valor, la renta, el capital,
el provecho, el salario, la moneda o el cambio—
descubre que se inspiran fundamentalmente en
Smith, Ricardo, Malthus, Mac Culloch y Mill, y
en menor grado, en Sismondi, Say y Bastiat. Con
todo, intenta adaptarse a la realidad española en
un renovado esfuerzo por procesar el latifundis-
mo. En Londres, Flórez Estrada forma parte de
sociedades secretas al lado de Romero Alpuente
y Torrijos. En París mantiene su compromiso
político. Firma la convocatoria para una reunión
de los emigrados políticos, 25 mayo 1831. El
30 de mayo de 1831 defiende el derecho de los
emigrados políticos a reclamar en nombre de
España, y a nombrar una junta que les represen-
te (documentos publicados en el número 3 de El

Dardo, 1831). Tras la muerte de Fernando VII y
la proclamación de la amnistía vuelve a España
en 1834. Antes, Pirala menciona una reunión de
varios emigrados, en julio de 1834, de la que sur-
ge una exposición a S. M., redactada por Flórez
Estrada. Ya en España sobresale ante todo por
sus aportaciones al pensamiento económico y
social. Hasta 1853 su Curso de economía polí-

tica da lugar a siete reediciones con sucesivas
ampliaciones y, durante dos decenios, viene a ser
el manual universitario más usado. El asturiano
se convierte en el propagandista más notorio del
librecambismo. En lo social, se enfrenta en vano
contra la desamortización de Mendizábal salien-
do a la palestra con un artículo, «Del uso que
debe hacerse de los bienes nacionales», en el
que demuestra la importancia decisiva del pro-
blema agrario en España. Otro escrito suyo, La

cuestión social, o sea origen, latitud y efectos

del derecho de propiedad, 1839, suscita una
violenta controversia. En este folleto se pronun-
cia por la nacionalización de la tierra y un repar-
to igualitario del agro, anticipándose a Henry
George y a Joaquín Costa. Mantiene cierta activi-
dad política, siendo elegido diputado de 1834 a
1836 y de 1837 a 1840. En 1840 se le nombra
senador vitalicio. Pasó sus últimos años en
Miraflores, según dice Juan Uría Riu en una inte-
resante carta, Noreña, 22 diciembre 1926, dirigi-
da a Eugenia Astur, en la que habla también de
que dejó uno o dos hijos naturales, y de los
entronques familiares a que dieron lugar (carta

publicada por Cecilia Meléndez de Arvás). La crí-
tica suele poner de realce las teorías económicas
de Flórez Estrada y postergar sus ideas políticas
y sociales. En rigor, si el Curso de economía

política presenta efectivamente una fundamen-
tal importancia, las doctrinas políticas y sociales
del publicista asturiano revisten igualmente
indudable interés. En sus numerosas obras se
halla expuesta de forma aguda la problemática
de la historia contemporánea de España: la pér-
dida del imperio colonial, el ascenso y fracaso del
liberalismo, la cuestión social, el tema agrario.
Además de proponer un cuadro histórico de gran
amplitud, dichas obras resaltan por expresar una
ideología liberal democrática. Movido por con-
vicciones revolucionarias, Flórez Estrada conci-
be una sociedad en las antípodas tanto de la
sociedad del Antiguo Régimen como de la de los
moderados. Toda su producción significa una
condena del absolutismo real y hasta del princi-
pio monárquico. Está dictada por su amor a la
libertad. Don Álvaro se opone a los moderados al
abogar a favor de un régimen representativo fun-
dado en el sufragio universal. Su audacia se
manifiesta además en su anticolonialismo y su
sensibilidad social, que le mueve a preconizar la
entrega de la tierra a aquellos que la trabajan. El
agrarismo estradiano se señala por su alcance
político. Para el asturiano, el principal adversario
de la burguesía es la aristocracia terrateniente.
Para acabar con su hegemonía sienta las bases
de una alianza entre las clases medias y las
masas campesinas. El pensamiento económico
de Flórez Estrada ha conocido dos grandes eta-
pas de formación. Diferencias considerables
separan el Curso de economía política del
Examen imparcial. Si en el Examen concede
un papel clave a la agricultura, en cambio, en el
Curso antepone la industria e insiste ante todo
en la necesidad de la acumulación capitalista.
Flórez Estrada, figura eminente del liberalismo
español, va mucho más allá de los planteamien-
tos de los moderados y progresistas. Se le puede
considerar como un precursor de los ideales
democráticos y socialistas en España. José
Arango Núñez del Castillo menciona una carta
de Flórez Estrada a José del Pozo y Sucre, A los

vecinos pacíficos de La Habana, La Habana,
1821. (Uría Riu 1955; Gil Novales 1959; Martínez
Cachero 1961; Diario de Badajoz, cit.; Flórez
Estrada 1980; Prados Arrarte 1982; Lancha
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1984; Mas 1856; Sanz Testón 2000; Jiménez
Codinach 1991; Pirala 1868; AGP, Papeles

Reservados de Fernando VII, t. 67; El Redactor

General, 23 mayo 1813; El Dardo, cit.; Diario

de Barcelona, 2 junio 1813; Diario Crítico

General de Sevilla, cit.; Meléndez de Arvás
2000; Morange 2006; Páez 1966; artículo basado
en otro originariamente escrito por Charles
Lancha)

Flórez Estrada, Antonio (Pola de Somiedo, Astu-
rias, 1786 - ?). Nació en el seno de una familia
perteneciente a la antigua nobleza del Principa-
do, pero abierta a las nuevas corrientes ilustra-
das, como ha estudiado Juan Uría (Uría Riu
1948). Su hermano Álvaro, primogénito, heredó
el mayorazgo, por lo que Antonio no quedó vin-
culado a la casa. Poco se sabe de su vida con
anterioridad a la guerra contra Napoleón, aun-
que todo hace pensar que siguiera unos pasos
similares a los de su hermano Álvaro. Residía en
Sevilla al tiempo que en la ciudad estaba ubicada
la Junta Central. Álvaro Flórez Estrada sin duda
debió de influir para que en 1813 Antonio fuese
nombrado jefe político de la provincia de Santan-
der, adonde llegó procedente de Sevilla. Desem-
peñó este puesto, compaginado con el de vocal
en la Junta de Sanidad, hasta que en 1814 aban-
donaba el cargo sin ningún tipo de represalias o
amenazas por parte del nuevo gobernador del
absolutismo restaurado, Vicente de Quesada,
para refugiarse en Asturias. El 16 de junio de
1820 aparece su nombre en la Sociedad Patrióti-
ca de Barcelona, y volvió en el mes de octubre a
ocupar la jefatura política de la provincia de San-
tander, quedando desde entonces vinculado a la
región de Cantabria al casarse con la hija de uno
de los más ricos comerciantes de su capital,
Francisco Bustamante y Guerra, en marzo de
1821. Seguía así el destino de muchos nobles
segundones, la carrera en la Administración del
Estado y el matrimonio con una hija de algún
rico comerciante, quien a su vez conseguía pres-
tigio social al ennoblecerse. Como jefe político,
su primer objetivo fue el de organizar el nuevo
Estado constitucional en la región, cuidando del
arraigo de las nuevas instituciones entre la
población. Su doceañismo, imbuido por el opti-
mismo e idea de asentimiento general con las
supuestas virtudes de la Constitución de 1812,
es aún deudor de la Ilustración. Sin embargo, su

legalismo le llevó, en el terreno de los hechos, a
no compartir los consejos de los elementos
«exaltados», quienes defendían una radicaliza-
ción de la revolución liberal como única vía para
rescatarla de la reacción absolutista. Esta actitud
sirvió para alinearle con aquellos sectores mayori-
tarios de la burguesía mercantil santanderina con-
traria a la profundización democrática del Estado
constitucional. En septiembre de 1822 fue desti-
nado a la provincia de Salamanca como jefe polí-
tico, cargo que desempeñó hasta la primavera de
1823. Con la vuelta al absolutismo y el obligado
silencio político, debió de retirarse a Santander,
donde volvió a incorporarse a la actividad políti-
ca en 1833, gracias a la apertura iniciada con el
matrimonio de Fernando VII con María Cristina
de Borbón. En aquel año ya figuraba como regi-
dor del Ayuntamiento de esta ciudad, desta-
cando en el mes de octubre como uno de los
primeros protagonistas en el pronunciamiento
de Santander por la sucesión del trono de Isabel II.
Antonio Flórez Estrada fue el promotor y primer
vocal de una institución claramente revoluciona-
ria, la Junta de Armamento y Defensa de Santan-
der, creada en noviembre del mismo año y que
recogió por primera vez la soberanía nacional en
la región con la clara conciencia de instaurar un
sistema liberal. Tras el fracaso de la experiencia
democrática del otoño de 1833, cortada por Mar-
tínez de la Rosa, Antonio Flórez Estrada pasó a
representar la vertiente progresista del liberalis-
mo santanderino. Durante la etapa moderada del
Estatuto Real renunció a presentarse como pro-
curador en Cortes por la provincia, al rechazar el
sistema impuesto. Aun así, durante 1834, siguió
ocupando el puesto de regidor y vocal de Sani-
dad en el Ayuntamiento de Santander; también
en 1835 fue vocal de la Comisión de Enseñanza
Primaria de la misma corporación municipal. De
1835 datan unos informes de la Junta de Arma-
mento y Defensa de Santander, que conoció
unos meses de actividad por entonces; aquellos
informes, redactados con el estilo inconfundible
de Flórez Estrada, constituyeron un manifies-
to del liberalismo progresista. Tras la revolu-
ción de agosto de 1836, se presentó a las elecciones
generales de septiembre encuadrado en la can-
didatura progresista, saliendo elegido para la
legislatura 1836-1837. Volvió a presentarse en
octubre de 1837 con igual suerte; sin embargo,
renunció a su cargo en abril de 1838 a causa de
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padecer problemas con la vista. Su comporta-
miento como parlamentario no tuvo mucho
relieve, pero sirve para ubicarlo en el ala pro-
gresista del liberalismo. Ya de vuelta a Santan-
der, se reincorporó a la vida política local.
Comisionado por el distrito de la compañía de la
ciudad en la Junta de Escrutinio General de las
elecciones de julio de 1839, puso al descubierto
un fraude electoral de los conservadores. Su
prestigio político y personal en Santander die-
ron fuerza a su denuncia, que supuso, además
del escándalo consiguiente, la anulación de las
elecciones legislativas en la provincia. Elegido de
nuevo regidor del Ayuntamiento de Santander
en 1840, formó parte de la Junta Directiva Provi-
sional de Santander, que el 7 de septiembre se
levantó contra la Regencia de María Cristina
de Borbón en favor del general Espartero. A
partir de aquellos acontecimientos se inicia un
vacío informativo sobre su vida, por lo que
debemos suponer que fue su último acto polí-
tico. (Archivo Municipal de Santander, Actas

del Ayuntamiento; Archivo Histórico Provincial
de Santander, secciones de Diputación y Sau-

tuola; Biblioteca Menéndez Pelayo, fondos
modernos; Boletín Oficial de la Provincia de

Santander, 22 noviembre 1833; Uría Riu 1948;
Martínez Cachero 1961; AHN, Estado, leg. 2 D,
doc. 5; artículo escrito por Vicente Fernández
Benítez. 

Flórez Osorio, Antonio, vizconde de Quintanilla

(? - ?, 7 abril 1832). Oficial del regimiento pro-
vincial de León, acusado el 1 de julio de 1825 de
haber pertenecido a las sectas de masones y
comuneros. (Catálogo Títulos 1951; AGMS, expte.
Cortés)

Flórez Osorio, Joaquín, vizconde de Quintanilla.

Casado con Juana de Dios Teijeiro Rocafull.
Representante por León en la Junta Soberana de
los Tres Reinos (Castilla, León y Galicia), 21
agosto 1808, y después, 5 septiembre 1808, vocal
por León en la Junta Central. Fue arrestado en
Segovia, 13 septiembre 1808, por orden de
Gregorio de la Cuesta, junto con los otros repre-
sentantes leoneses en la Central, por lo que fue
de los últimos en incorporarse a la misma (ya en
octubre). Perteneció a la comisión formada en Ta-
lavera para reunir a los dispersos del ejército de
Extremadura, y a la de Marina. Fue uno de los

comisionados por la Junta Central en diciembre
de 1808, entre los vocales de su seno, para acti-
var la organización de un ejército que se reunie-
ra en Almaraz (Cáceres) para la defensa del
puerto de Miravete y los puentes de Almaraz y
del Arzobispo, así como para acelerar las fortifi-
caciones necesarias. Realizó una expedición de
reconocimiento por Trujillo, Ciudad Rodrigo, Za-
mora, León y Galicia, volviendo por Portugal a
Sevilla, en donde dio cuenta a la Junta Central de
lo observado en el viaje, 26 abril 1809. En 1810,
a bordo de la Cornelia, llegó a El Ferrol, con
algunos compañeros, siendo todos encerrados
en el castillo de San Felipe. La Junta de Galicia
ordenó su liberación, justificando el arresto en
simple medida de policía. (Jovellanos 1963;
García Rámila 1930; Catálogo Títulos 1951;
Martínez de Velasco 1972; AHN, Estado, leg. 1 I,
doc. 42 y leg. 38 C)

Flórez Pereyra, José Antonio, conde de Casa

Flórez (? - ?, 27 octubre 1833). General durante
la Guerra de la Independencia, mariscal de cam-
po después, nombrado a partir del 19 de mayo de
1814 en una de los juntas que iban a estudiar los
límites generales de Francia y las reclamaciones
de intereses. Encargado de Negocios de España
en Francia, protagonista de una célebre pifia,
cuando en noviembre de 1814 hizo detener a
Espoz y Mina, que se hallaba en una posada de
París, sin previo aviso al gobierno francés. Éste
montó en cólera, liberó a Espoz y Mina, y expul-
só de Francia tanto al antiguo guerrillero como a
Casa Flórez. El indignado fue entonces el
Gobierno de Fernando VII, que tuvo sin embargo
que nombrar un nuevo representante español y
no consiguió que Luis XVIII recibiese a Casa
Flórez hasta después de haber recibido al nue-
vo embajador, conde de Peralada. Autor de un
Memorial sobre la situación del Imperio espa-
ñol, Madrid, 3 diciembre 1816. Ministro pleni-
potenciario en Río de Janeiro, 1817-1821. Sus
cartas al diputado por Buenos Aires en el
Congreso General de Tucumán, Dr. Antonio
Sáenz, y al Dr. Gregorio Funes, ambas fechadas
en Río de Janeiro, 18 julio 1820, con las res-
puestas, Montevideo, 19 octubre 1820 (incluye
el Acta de Independencia de las Provincias
Unidas de Sudamérica, San Miguel de
Tucumán, 9 julio 1816), y Buenos Aires 22, sep-
tiembre 1820 («independientes, o perecer»), se

Flórez Osorio, Antonio
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publican en Diario Gaditano, 16 y 17 junio
1821. (AHN, Estado, leg. 1 G, doc. 7; Catálogo
Títulos 1951; Villa-Urrutia 1931; Jiménez Co-
dinach 1991)

Flórez Pereyra, Luis Antonio. Brigadier de
Marina, 1805-1823. Gobernador de Peñíscola,
comunica al comandante general, el 25 de octu-
bre de 1810, la orden dada el 22 a Rafael Larripa
para que desembarcase de noche en la ciudad de
San Carlos, a fin de sorprender de madrugada al
destacamento que la protege. Larripa obedeció,
pero fracasó (Gazeta de Valencia, 2 noviembre
1810). En su oficio de Peñíscola, 30 octubre 1810,
comunica cómo se han cumplido las órdenes de
atacar a la guarnición de Traiguera (Castellón).
No hubo éxito, pero el comportamiento de la tro-
pa fue extraordinario (Gazeta Extraordinaria

de Valencia, 2 noviembre 1810). Participa en la
acción de Ulldecona, 26 noviembre 1810, para
lo que recibe un parte de Luis Alejandro
Bassecourt, fechado en Castellón, 23 noviembre
1810 (Gazeta de la Junta Superior del Go-

bierno de Valencia, 11 diciembre 1810). Autor
de un oficio al comandante general de Valencia,
8 enero 1811, en el que le comunica cómo ha
rechazado la rendición (publicado en Gazeta de

la Junta-Congreso del Reino de Valencia,
11 enero 1811 y Diario Mercantil de Cádiz, 30
enero 1811). Su parte fechado en Murviedro,
16 febrero 1811, trata del laúd San Antonio,
armado en corso, que salió para los Alfaques,
para interceptar víveres a los enemigos, y apresar
varias muletas que en Alcanar y en otros puntos
molestaban a los españoles; pero se vio sor-
prendido por una partida enemiga (Gazeta de

la Junta-Congreso del Reino de Valencia,
22 febrero 1811). Con su parte de Peñíscola, 11
abril 1811, manda el de Francisco de Paula
Martínez Cano de la víspera, sobre la expedición
realizada el día 9 a Vinaroz y Benicarló, y el
enfrentamiento que tuvo en esta última ciudad
con las fuerzas enemigas (Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, 16 abril
1811). Con su parte de Peñíscola, 2 mayo 1811,
avisa a Juan Caro de la intención de Suchet de
tomar Tarragona el mismo día o el siguiente,
aprovechando una intriga que en ella había
(Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 14 mayo 1811). De hecho el día 3
comenzó el sitio. Recibe noticias en Peñíscola,

y las comunica el 19 de octubre de 1811, sobre las
acciones de Eroles en Igualada, Cervera y Tá-
rrega, 7, 10-11 octubre 1811 (Gazeta Extraor-

dinaria de la Junta Superior del Reino de

Valencia, 20 octubre 1811). Caballero de la Or-
den de Calatrava, comendador de Molinos y
Laguna incluida en ella, teniente de alcaide de los
Reales Alcázares de Sevilla y Palacio del Lomo del
Grullo. Gobernador militar de la plaza, comunica
el 19 de mayo de 1814 el decreto de S. M. del 14
por el que se anula los nombramientos hechos por
el populacho el día 6, es decir, los de Chaperón y
Francisco Salcedo. (Diario Crítico General de

Sevilla, 20 mayo 1814)

Flórez Quevedo, Pedro. Cf. Flores Quevedo,
Pedro.

Flórez Sánchez, José. Hidalgo, regidor perpetuo
de Caravaca (Murcia), después regidor con arre-
glo a la Constitución, y en 1814 teniente regidor.
(Sánchez Romero 2000)

Flórez Valdés, Ignacio. Vocal de la Junta de
Oviedo, 1808. Firma así un escrito de 30 de junio
de 1808 (Diario de Badajoz, 21 julio 1808).
Puede ser Ignacio Flórez Arango.

Flórez Villamil, José Francisco. Alcalde mayor de
Fernán-Caballero, Fuente Fresno y Malagón
(Ciudad Real), 1819-1820.

Florián, Francisco. Teniente de la compañía de
Cazadores de Zamora, que el 24 de noviembre
de 1812, al enterarse de que el general Bouté y
otros militares franceses habían sido hechos pri-
sioneros por unos guerrilleros españoles, cuyo
nombre no se indica, salió de Ledesma en su per-
secución con siete hombres, cruzó el Tormes,
venció y mató a los guerrilleros y liberó a los pri-
sioneros. Por este hecho recibió en diciembre la
Orden Real de España (Gazeta de Madrid del
17) y fue ascendido a capitán. La Gazeta de

Madrid recuerda otras acciones suyas de 1813.
(Ceballos-Escalera 1997)

Floriana, Gabriel (Palma, 11 octubre 1774 - ?,
16 octubre 1856). Estudió Medicina y Cirugía,
licenciándose el 26 de marzo de 1806. En este
mismo año fue nombrado cirujano del Hos-
pital de San Antonio de Viana, y en 1813 se
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doctoró en Cirugía Médica. Estudió también
Bellas Artes, música y botánica. Fue individuo
de la Sociedad Económica de Palma y de las
Academias de Medicina y Cirugía de Palma,
Sevilla, Madrid, Valencia, La Coruña y Zarago-
za. Conocido como hábil comadrón, escribió
Historia, diagnóstico y progresos de la ca-

lentura amarilla y Reflexiones sobre la cura-

ción de unas fístulas urinarias. Sociedad
Patriótica de Palma, 19 mayo - 9 junio 1820.
(Bover 1868)

Florida, I conde de la. Cf. Dolz de Espejo, Pedro
Federico. 

Floridablanca, I conde de. Cf. Moñino, José. 

Floridablanca, II condesa de. Cf. Moñino y
Pontejos, María Vicenta.

Florín, Juan. Oficial de la Secretaría de Hacien-
da, 1814-1820; intendente de Guadalajara, 1821;
oficial de La Mancha y jefe político, 1822. (Rivas
1945; Romera 2004)

Florín, Rafael Fausto. Intendente de provincia,
1817-1822.

Fluxá, Miguel. Diputado por Mallorca a las
Cortes ordinarias de 1813-1814. Juez de prime-
ra instancia de Palma, 1822; fiscal de la
Audiencia de Mallorca, 1823. (Lista Diputados
1813)

Focault, Luis. Conde de su apellido. Cónsul en
Elsinor, Dinamarca, 1817. 

Foción, C. Cf. Conti, Ramón César de. 

Fogaza, Francisco. Ex guardia de Corps de San
Gerónimo de Madrid. Sargento de Caballería de
la Milicia Nacional de Lucena (Córdoba).
Sociedad Patriótica de Lucena.

Fogaza, Santiago. Coronel, teniente coronel de
Artillería, 1819-1823; comandante de Artillería
en Almería, 1820-1822.

Fogueras, Francisco. Capitán, 8 noviembre 1809;
afrancesado. (Gazeta de Madrid, 8 noviembre
1809)

Foix, Francisco. Diputado por Manresa al
Congreso Provincial de Cataluña, 2 mayo 1811.
(Bofarull 1886, II, p. 196)

Foix y Gual, Juan Bautista (Barcelona, 12 sep-
tiembre 1780 - Tayá, Barcelona, 11 septiembre
1865). Estudió Medicina, sirvió como ayudante
en el ejército de Cataluña durante la Guerra de la
Independencia, y al terminarla se dedicó al estu-
dio de la farmacología. Catedrático del Colegio
de Medicina y Cirugía de Barcelona, 24 abril
1820; supernumerario y secretario del mismo,
1821; redactor del Periódico de la Sociedad de

Salud Pública de Cataluña, Barcelona, 1822.
En 1824 fue separado de su cátedra, y reintegra-
do, previa purificación, el 13 de septiembre de
1825. Escribió Arte de recetar y formulario

práctico, Barcelona, 1835; Noticia de las aguas

minerales más principales de España, Bar-
celona, 1840; Curso de materia médica o de

farmacología, Barcelona, hacia 1845. Catedrá-
tico de Terapéutica de la Universidad de
Barcelona, 1845; dio a la imprenta Apuntes

sobre la terapéutica general, Barcelona, 1858;
y Breve reseña del origen, progresos y estado

actual de la materia médica, Barcelona, s. a.
Se jubiló a petición propia en 1863. (Molins
1889; Palau y Dulcet 1948 y 1990; Gil Novales
1975b)

Foixar, José. Vocal de la junta formada en Barce-
lona para apoderarse del castillo de Montjuich.
(Bofarull 1886, I, p. 366) 

Fojá, Ramón. Coronel, teniente coronel del regi-
miento de Numancia, 7 de Caballería ligera,
1815-1822; primer comandante del regimiento
de Barcelona de Milicia Nacional Voluntaria,
1823.

Folc, Carlos. Artista que Gareli propone para que
labre la hoja del sable de honor que se va a ofrecer
a Pedro Villacampa. (Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, 22 febrero 1811)

Folch. Teniente coronel, edecán del duque de
Alburquerque, a quien acompañó en Londres en
sus últimos días. (El Conciso, 2 abril 1811)

Folch y Costa, José (Barcelona, 12 enero 1768 -
Madrid, 24 noviembre 1814). Estudió dibujo en

Florida, I conde de la
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Barcelona bajo la dirección de Raimundo
Amedeu, y continuó sus estudios en Madrid en la
Academia de San Fernando, bajo la dirección de
Juan Adán y Manuel Álvarez. Premiado en 1787,
pasó en 1795 a Granada a trabajar con su herma-
no Jaime. De regreso a Madrid, fue promovido a
académico de San Fernando el 2 de julio de
1797. En 1808 tuvo que huir, primero a Cádiz y
después a Mallorca, en donde, por orden de las
Cortes, labró entre otras obras el sepulcro del
marqués de la Romana. Vuelto a Madrid, fue
nombrado vicesecretario de la Academia de San
Fernando, 8 agosto 1814; y teniente director de
Escultura, 10 septiembre 1814. (Ossorio y
Bernard 1975)

Folch y Juan, Vicente (Reus, 8 marzo 1750 - La
Habana, 8 noviembre 1829). Hijo de Felip Folch
y de Isabel de Juan, después de estudiar mate-
máticas en la Academia de Barcelona y de ingre-
sar en el Ejército, llegó a subteniente el 23 de
abril de 1771. Se halló en el sitio de Melilla, 28
diciembre 1774 - 26 febrero 1775, y en el blo-
queo de Gibraltar hasta 1780, año en que pasó a
América. Combatió desde Pensacola a los negros
cimarrones. En 1782 se casó con María de las
Mercedes Rodríguez del Junco. Ascendió a bri-
gadier el 30 de julio de 1810, y fue nombrado
gobernador de la Florida occidental. El Diario

de Barcelona, 13 mayo 1811, habla de un com-
bate entre Folch y el coronel Kemper, al frente
de los independientes de la Florida, en el que
Folch habría salido victorioso. Su carta al secre-
tario de Estado de los Estados Unidos, Smith,
Mobile, 2 diciembre 1810, tomada del Connecticut

Mirror, se publica en Diario de Barcelona,
28 diciembre 1811. Un artículo de la Gaceta de

Guatemala, que reproduce otro de la de Balti-
more, y a su vez es reproducido por El Redactor

General, 7 abril 1812, dice que para adquirir la
Florida occidental el gobierno angloamericano
está autorizado para comprar a Folch, quien sin
embargo no se deja comprar. Otro artículo firma-
do por «El Verídico» en el Diario de La Haba-

na, y enviado por R. M. a El Redactor General,
20 abril 1812, dice que Folch el 2 de diciembre
de 1810 había firmado un oficio, en el que decía:
«Yo estoy decidido a entregar esta provincia a los
Estados Unidos bajo una moderada capitula-
ción», en caso de no recibir socorros de La Haba-
na o de Veracruz. Según «El Verídico» no era

necesario el soborno. Folch se defiende en el
mismo Diario de La Habana, con un artículo,
copiado en El Redactor General, 12 mayo
1812, en el que afirma que no obra por temor, y
que el Gobierno, y no «El Verídico», le juzgara.
Nombrado en noviembre de 1812 teniente de
rey e inspector general de La Habana, llegó a
Cuba el 18 de agosto de 1813. Gran cruz de San
Hermenegildo, 1818. El 13 de marzo de 1829
solicita desde La Habana que se le conceda la
viudedad a su mujer, «por sus muchos años de
continuados méritos, avanzada edad, estado
de indigencia en que se halla y en el miserable
en que va a quedar su mujer e hijas a su falleci-
miento». (AGMS; Diario de Barcelona, cit.; El

Redactor General, cit. y 11 noviembre 1812;
Diario de La Habana, cit.; Gaceta de Guate-

mala, cit.)

Folche, Ramón. Alcalde mayor de Olot, comisa-
rio de Policía de Cataluña con los franceses, que
según decía había abrazado este partido por las
promesas de rápido avance de la agricultura y el
comercio, y asimismo de las ciencias y las artes,
que se iban a traducir en mayor gloria para el
país. (Barbastro 1993)

Folguera. Cf. Folgueras.

Folgueras, Mariano. Cf. Fernández de Folgueras
y Fernández Flores, Mariano.

Folgueras, Pedro de. Sociedad Patriótica La Fon-
tana de Oro, 3 junio 1821.

Folgueras, Ramón (Barcelona, h. 1765 - ?). Ayu-
dante de Ingeniero, julio 1791, pide licencia por
enfermedad contraída en Orán. En Cataluña,
1792, encargado de las obras de Hostalrich;
cadete, 10 enero 1784. Ingeniero extraordinario,
1795. Autor del manuscrito, fechado a 31 de
diciembre 1794, Relación, en forma de estado,

que demuestra el numero de casas y edifi-

cios que existen en los terraplenes, y campaña

de esta plaza de Barcelona, y sus fortificaciones

dependientes, Montjuich, Ciudadela y Fuer-

te-Pío, comprendidas en la distancia de 1.500

varas del camino cubierto; con expresión del

número que distingue a cada una, su dueño,

extensión que ocupa, altura, y materia de que

está construida. Siendo teniente e ingeniero
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extraordinario, el 12 de septiembre de 1798 soli-
citó licencia para casarse con Engracia Casa-
novas. Encargado de la limpieza del puerto
de Barcelona, es arrestado en Montjuich el 13 de
marzo de 1798 por no hacerlo. Ya el 30 es puesto
en libertad, y destinado a la fortaleza de San Fer-
nando de Figueras, en donde estará intermitente-
mente hasta 1802. Tomó parte en la guerra de
Portugal de 1801. Capitán primero de Ingenieros,
4 julio 1804, es destinado a Nueva España, pero
no llegó a hacer el viaje, por diversas razones, una
de ellas fue que no había barcos. Sigue trabajando
en Barcelona, Hostalrich y Rosas. Durante la Gue-
rra de la Independencia sigue trabajando en Cata-
luña: caminos, mapas, croquis. Escribió unas
Máximas de la guerra sobre la fortificación

permanente, enviadas a la Junta Central. Coronel
de Ingenieros, 4 agosto 1811. Herido y hecho pri-
sionero en Tarragona, fue llevado a Francia, en
donde estuvo hasta la paz. En 1814 presentó los
documentos para su purificación. Sociedad
Patriótica Zaragoza, 13 abril 1820; autor de Dis-

curso que leyó en la sesión de 27 de agosto en

la Sociedad Patriótica de Zaragoza, Zaragoza,
1820; presidente de la misma, 12 septiembre 1820;
ex presidente ya el 25 de octubre de 1820, autor
de Observaciones, o indicaciones sobre algu-

nos artículos del Proyecto de Ley Constitutiva

del Ejército presentado a las Cortes por las

comisiones reunidas de Fuerza Armada y

Milicias, Zaragoza, 1821. Procedente de la capi-
tulación de Cádiz, el 29 de marzo de 1824 se le da
pasaporte para pasar a Carabanchel de Abajo con
absoluta prohibición de entrar en la corte. El 16
de septiembre de 1825 pide que se le permita resi-
dir en Barcelona, de donde son naturales él y su
mujer, en donde tiene hermanos y parientes, y
podrá esperar algún socorro. Purificado en prime-
ra instancia el 11 de octubre de 1825, pero se le
retiró el 11 de enero de 1826, dejándole con
medio sueldo. Poseía la gran cruz de San Herme-
negildo. (AHN, Estado, leg. 50 A; cat. 28 P. Ors-
sich, 1996; AGMS; Capel 1983)

Folgueras y Sión, Luis (Villavaler, Pravia,
Asturias, 31 diciembre 1769 - ?, 26 octubre
1849). Estudió la carrera eclesiástica en Oviedo,
Alcalá y Salamanca, donde se ordenó de sacer-
dote. Canónigo de la colegiata de Briviesca
(Burgos), 1794; deán de Orense, 1805, probable-
mente. Poeta, publicó en 1811 en La Coruña una

Colección de fábulas. Licenciado en Cánones
por Santiago de Compostela, 1816. Al año
siguiente publicó una adaptación de las Sátiras

de Juvenal, Madrid, 1817. Académico corres-
pondiente de la Historia y miembro de la
Academia Latina Matritense. Obispo de Tenerife,
1824, trató de impedir en 1825, sin éxito, la rea-
pertura de la Universidad tinerfeña, pero logró
su cierre temporal en 1829, con ocasión de haber
sido nombrado inspector de la misma. Publicó
una Carta pastoral acerca de doctrinas y

libros dañosos con un catálogo de éstos prohi-

bidos, La Laguna, 1829. Arzobispo de Granada,
1847, y de Toledo, 1848. Como tal tuvo asiento
en el Senado. Poseía la Gran Cruz de Carlos III.
Murió de repente. (Suárez 1936)

Folqué y Cardona, Bernardino. Alcalde mayor
de Buñol (Valencia), 1817-1818. 

Fon, Tadeo. Representante del Cuartel de San
Martín, Madrid, en la diputación que el 11 de
diciembre de 1808 rindió homenaje al emperador
de los franceses, y al mismo tiempo le presentó
una petición. (Gazeta de Madrid, 16 diciembre
1808)

Fonbella. Guerrillero que se opuso al general
Bonet en Asturias, noviembre 1811. (Gazeta de

Aragón, 11 marzo 1812)

Foncerrada y Ulibarri, José Cayetano. Canónigo
mexicano, había participado en las juntas de
1808 organizadas por el virrey Iturrigaray. Miem-
bro del Congreso Hispalense, por lo que recibió
la gran cruz de Carlos III, diputado por Vallado-
lid de Michoacán a las Cortes de Cádiz, elegido el
14 de junio de 1810, juró el 4 de marzo de 1811.
Pertenecía a una familia adinerada. Fue autor de
Exhortación que los diputados para las pró-

ximas Cortes hacen a los habitantes de las

provincias de la Nueva España, México, 1810.
Firma un documento de 1811, por el que se pos-
tula la independencia de América si España cae
completamente en poder de Napoleón. En un
artículo comunicado, Cádiz, 3 enero 1812, en el
El Redactor General, 23 enero 1812, conjunto
con Juan José Güereña, declaran que no pudie-
ron votar en el asunto de la Regencia, pero que su
idea es que pueda nombrarse alguna persona real,
si se estima oportuno; y si no, lo contrario. En 1812

Folgueras y Sión, Luis
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pide una Audiencia para Valladolid, de la que
dependería Guanajuato. Diputado también a las
Cortes de 1813-1814, en las que fue elegido vice-
presidente, 1 noviembre 1813. Acaso es suyo el
escrito Comercio libre vindicado de la nota de

ruinoso a la España y a las Américas, Cádiz,
1811, en contestación a López Cancelada, en el que
se defiende la igualdad de derechos comerciales
entre los españoles de ambos hemisferios. Tras la
derrota de Miranda en Venezuela, y el triunfo de
Monteverde, varios ciudadanos partidarios de la
insurrección fueron apresados, y llevados a Cádiz.
Desde la cárcel, 19 noviembre 1812, dirigen una
carta a las Cortes, que éstas recibieron el 7 de
diciembre. Se nombró una comisión, en la que
entraron dos americanos: Foncerrada y Francisco
Salazar. Se debatió la cuestión del 5 al 10 de abril
de 1813. Los europeos presentaron un dictamen, y
los americanos otro, que resultaron antagónicos.
Foncerrada y Salazar ponían de relieve las irregula-
ridades procesales, y pedían que los presos fuesen
liberados en España, con restitución de todos sus
bienes. Esto le honra, pero luego firmó el Manifies-

to de los persas, presentó un informe contra el
conjunto de los diputados de Cádiz, y se declaró
absolutista. Por ello en 1814 fue nombrado deán y
canónigo de la catedral de Lérida (en 1816 figura
como electo), y recibió la cruz de Carlos III. (Gar-
cía Valladolid 1820; Calvo Marcos 1883; Palau y
Dulcet 1948 y 1990; El Redactor General, cit.; Lis-
ta Diputados 1813; Lista Interina Informantes
1820; Rieu-Millan 1990; Guía del Estado Eclesiásti-
co Seglar y Regular de España, 1816, 1820, 1825)

Foncerrada y Ulibarri, Melchor de (Valladolid de
Michoacán, ? - ?). Abogado de la Real Audiencia
de México y oidor, autor de Proclama a los michoa-

canenses sobre la debida unión con la metrópoli,
México, 1810; y de Foncerrada Michoacanense,

oidor de México, habla a sus compatriotas por la

felicidad pública, Arizpe, 1810. Auditor de Nueva
España, 1812-1813, en cuyo cargo persiguió a los
independentistas, por lo que fue nombrado en Espa-
ña consejero de Estado. (Miquel i Vergés 1956; Gue-
dea 1992; Sutro 1939; Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Foncillas, Ignacio. Vocal de la Junta de Lérida, uno
de los que el 19 de agosto de 1808 comunica a Pa-
lafox una supuesta liberación de Gerona, que habría
tenido lugar el día 16. (Gazeta Extraordinaria de

Zaragoza, 22 agosto 1808)

Foncillas, José Ángel. Vocal por Calatayud en la
Junta de Aragón, señorío de Molina, marquesado
de Moya e interinamente de la provincia de
Guadalajara, 30 mayo 1809 (El Observador

Político y Militar de España, 1 julio 1809). Firma
el decreto contra los desertores, Ibdes, 20 enero
1812. (Gazeta de Aragón, 11 marzo 1812; El

Observador Político y Militar de España, cit.)

Foncillas, Ramón. Capitán de la cuarta compañía
de Barbastro, 1808. (Arcarazo 1994)

Fondevila, Joaquín. Diputado a Cortes por Gali-
cia, 1820-1822; oficial mayor de la Secretaría de
Gobernación, 1821-1823; ministro interino de la
Gobernación de la Península, 8-11 julio 1822;
miembro de la Junta de Protección de la Liber-
tad de Imprenta, 1823. (ACD, Serie General de

Expedientes, leg. 104, nº 78)

Fonegra y Camino, Ignacio (Bilbao, 26 octubre
1758 - ?). Teniente de fragata, el 18 de agosto de
1786 solicita licencia para casarse con María
Milagros de Lerín, que fallece en Cartagena el 13
de agosto de 1790, y él vuelve a casarse el 9 de
agosto de 1797 con Josefa de Agudo y Salas.
Mayor general de Marina. Se le recuerda por la
construcción de un puente de campaña. (El

Redactor General, 17 diciembre 1812; AGMS)

Fonegra y Lerín, Ignacio (?, h. 1791 - ?). Hijo del
anterior y de su primera esposa, alférez de fraga-
ta, 23 febrero 1809. El 9 de julio de 1811 solicita
licencia para casarse con María Fernando
Elizondo, a lo que se opone su padre, alegando
su extrema juventud. La licencia se le concede,
sin embargo, pero sin opción a los beneficios del
Montepío. (AGMS)

Fonfreda y Caula, Pedro (Sant Joan les Fonts,
Gerona, ? - Huelva, 23 noviembre 1867). Soldado
voluntario en el batallón de Tarragona, 23 sep-
tiembre 1798; sargento primero de brigada del
tercio de Vic, 8 junio 1808; grado de capitán, 20
mayo 1810; efectivo en Gerona, 1 junio 1810.
Grado de teniente coronel, 30 mayo 1815; efecti-
vo, 1 marzo 1816. Quiroga le nombra gobernador
de San Fernando, 5 enero 1820, en donde conti-
núa después del triunfo de la revolución. Gran
cruz de San Hermenegildo, 1821. Comandante
del segundo batallón del regimiento de España,
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1 de Infantería de línea, 1821-1822; firma la
Protestación del Gobierno de Cádiz a su

vecindario, a la España, a la Europa, Cádiz, 1
mayo 1821, publicada en Diario Gaditano, 4
mayo 1821: «Aunque los austríacos hayan ocu-
pado Nápoles, en Cádiz no se perderá la libertad;
si hace falta será la tabla de salvación para la
patria». Al salir de Cádiz da un breve manifiesto,
para expresar la satisfacción que le ha producido
vivir en esa ciudad, a él y a todos los oficiales del
batallón (Diario Gaditano, 10 mayo 1821).
Comunica desde Jerez de la Frontera el 22 de
mayo de 1821 que el día 20 Diego Orbaneja le
invitó a participar el día siguiente en un convite
militar en la posada de San Dionisio, en celebra-
ción del restablecimiento de la Constitución. Y
como otros individuos de la Milicia Nacional
tuvieron el mismo pensamiento, se repartió vino,
carne y tocino para la tropa, y los oficiales de la
Milicia Nacional, con el primer alcalde constitu-
cional y el síndico en San Dionisio pasaron una
velada muy agradable, en la que se dieron vivas
a la Constitución y al Congreso Nacional. Luego,
en el paseo, se cantaron canciones patrióticas, a
las que se unió un inmenso pueblo (Diario Ga-

ditano, 25 mayo 1821). Como comandante del
segundo batallón del regimiento de España firma
la representación dirigida al rey, Jerez de la
Frontera, 19 junio 1821, para que sean convoca-
das Cortes extraordinarias (Diario Gaditano,
21 junio 1821). El Diario Gaditano, 4 enero
1822, le cita en sentido patriótico con motivo de
las ocurrencias de Cádiz y Sevilla. En 1822 soli-
cita el retiro para Huelva. Se casa el 2 de marzo
de 1823 con Manuela Garrido. Gobernador de
Alburquerque en fecha indeterminada, coronel
en 1835, comandante militar de Huelva, 1836. En
1852 solicita el retiro para Huelva. (AGMS)

Fonnegra, Ignacio. Cf. Fonegra y Camino, Igna-
cio.

Fonollar, conde de. Cf. Despujol Villalba, Ramón
Cayetano de. 

Fonollosa, José (Vallibona, Castellón, ? - ?).
Presbítero, confesor, predicador y vicario de las
monjas de Santa Clara en Tortosa, autor de una
Relación de los méritos, títulos y ejercicios

literarios, Madrid, 1817. (Cat. 122 Els Gnoms,
2001)

Fonseca, Diego. Capitán de fragata o teniente de
navío, 1815-1823. En los años de la Guerra de la
Independencia estuvo en América al mando del
bergantín Lince, combatiendo a los insurgentes.
En 1818 pide aumento de sueldo, pero se le dice
que sería demasiado oneroso para la Hacienda.
(AGMS)

Fonseca, Francisco da Silveira Pinto da. General
portugués, autor de Fieis, e valorosos Trans-

montanos, Chaves, 6 febrero 1809, s. l., s. a.
(otra edición en Oporto, s. a.). El 9-10 de agosto
1810 junto con las tropas de Francisco Taboada
y Gil logró la rendición del batallón suizo, al ser-
vicio de Francia, que guarnecía la Puebla de
Sanabria (Sepúlveda 1924; Diario Mercantil de

Cádiz, 9 septiembre 1810). Un oficio suyo,
Trancoso, 16 noviembre 1810, sobre la destruc-
ción de una división francesa que quería acudir
en socorro de Masséna, en Gazeta Extraordi-

naria de la Junta Superior del Reino de

Valencia, 3 febrero 1811. (Sepúlveda 1924; Dia-

rio Mercantil de Cádiz, cit.; Gazeta Extraor-

dinaria de la Junta Superior del Reino de

Valencia, cit.)

Fonseca, María de la Cabeza. Dama de la Orden
de María Luisa, 1794. Figura hasta 1831.

Fonseca, Ramón. Magistrado de la Audiencia de
Aragón, 1823.

Fonseca, Simón de. Secretario mayor del
Ayuntamiento de Zamora, 1808. (Gras 1913)

Fonseca de Mendoza, José. Grabador en dulce,
entre los siglos XVIII y XIX. Puso láminas a la
Elocuencia militar, Madrid, 1802, de Felipe
Rojo de Flores. Se anuncia una Estampa alegó-

rica al Santísimo Sacramento, y fiesta del

alumbrado y vela, dibujada por Maella, grabada
por él. (Gazeta de Madrid, 30 septiembre 1808)

Fonsells, Pablo. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822.

Fonsillas, Ramón. Tertulia Patriótica de Figue-
ras, 1820.

Font. Sociedad Patriótica de Palma, 30 enero
1823. Ataca la suscripción a El Zurriago.

Fonnegra, Ignacio
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Font, Domingo. Suscriptor del Diario Gaditano,
según la lista facilitada por Juan Roquero, publi-
cada con el número correspondiente al día 1 de
marzo de 1821. 

Font, Esteban. Médico de Almería, autor de una
invención teatral, en la que se representaba el
cautiverio y la liberación de Fernando VII, que se
escenificó en la ciudad el 26 de octubre de 1823,
en medio de las fiestas que celebraban el retorno
del rey. (Grima 1997)

Font, Francisco, alias Ventalló (Martorellas, Bar-
celona, h. 1792 - Barcelona, 1 mayo 1812). Ladrón
y asesino, es decir guerrillero, sorprendido con
algunos compañeros en una caverna cerca del
convento de Montalegre (Tarragona), llevado a
Barcelona y ahorcado en la ciudadela. (Diario

de Barcelona, 3 mayo 1812)

Font, Jaime (? - Barcelona, 21 noviembre 1812).
Guerrillero de la banda de Paparet, acusado con
cuatro compañeros de haber asesinado en San
Andrés de la Barca, julio 1812, a un soldado de la
compañía de Pujol, habiendo sido presos todos
ellos con las armas en la mano, sin uniforme mili-
tar; la Comisión Militar de Barcelona les condenó
a ser ahorcados en el glacis de la ciudadela.
(Diario de Barcelona, 22 noviembre 1812)

Font, Joaquín. Secretario de la Junta-Congreso
de Valencia, marzo 1811. (Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, 12 marzo
1811)

Font, José. Cf. Font y de Anguiano, José.

Font, Juan José. Comisario de Artillería honora-
rio de Guerra en Toledo, 1821-1823. Cuerpo de
Cuenta y Razón.

Font, Pablo (Barcelona, ? - Madrid, 15 abril
1822). Contrabajo de la capilla y cámara de S. M.,
supernumerario a partir del 31 de enero de 1794. 

Font, Pedro. Coronel graduado, capitán de
Almogávares, hecho prisionero por los franceses
y llevado a las cárceles de Perpiñán, por resenti-
mientos particulares de un tal Viñas, derivados
de la muerte de un hijo suyo, que ejercía funcio-
nes de comisario. Según Lacy pereció víctima de

su imprudencia a manos de la tropa que manda-
ba Font. El hecho ocurrió 10 u 11 meses atrás, es
decir, en noviembre o diciembre de 1810. (Carta
de Lacy a Macdonald, 12 octubre 1811, Diario

Mercantil de Cádiz, 15 diciembre 1811)

Font, Salvador. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822.

Font y de Anguiano, José. Superadas las pruebas
de Matemáticas, enero 1793, es destinado a
Barcelona como ayudante de Ingenieros, subte-
niente agregado al batallón de Voluntarios de
Infantería ligera de Cataluña. Combatiendo en la
guerra del Rosellón, es hecho prisionero en
Colliure. Ingeniero extraordinario, 1795. Pasa a
Mallorca en enero de 1796. En 1800 realiza pla-
nos del hornabeque de la plaza de Palma con el
proyecto de galerías contra minas, en 5 hojas.
Capitán primero, en octubre de 1804 vuelve a
Cataluña. Teniente coronel, sargento mayor
comandante de Ingenieros en Valencia, 1808, fue
uno de los jefes militares convocados el 25 de
mayo de 1808 para la instalación de la Juntas
Gubernativas de Valencia y Murcia. Llegó a
Zaragoza el 13 de julio de 1808, y permaneció en
ella en el primer y segundo sitio. A la capitulación
de la ciudad, fue llevado prisionero a Francia.
Tenía propiedades en Tárrega, de donde se supo-
ne que era natural. (Capel 1983; La Sala Valdés
1908)

Font y Closas, Cayetano. Comisario general de
Policía en la Barcelona afrancesada. En julio
de 1809 se avisa a Paula Font, hija del ausente
Juan Font, para que se entreviste con Cayetano
Font y Closas. En abril de 1810 se le llama susti-
tuto del comisario general de Policía de Barcelo-
na. Publica un breve recordatorio de la obligación
de prestar juramento al Gobierno de Cataluña.
Por orden del 19 de mayo obliga a los panaderos
y otros empresarios a dotarse de una serie de cer-
tificados: control, por supuesto, pero también
nuevas trabas burocráticas. El 27 de mayo se diri-
ge a los Barceloneses, mostrando su compren-
sión por la pena que les produce el cumplimiento
de sus obligaciones cívicas, pero haciéndoles ver
que no hay otro remedio (Diario de Barcelona,
27 mayo 1810). Publica una carta, Barcelona, 5
junio 1810, en la que avisa de que la policía no
puede tolerar las conversaciones públicas contra
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el nuevo orden de cosas en Cataluña y contra los
franceses. En su virtud Joseph Puig, Francisco
Xicota y Joseph Parés fueron encerrados en
Montjuich, y fueron llevados a Francia (Diario

de Barcelona, 6 junio 1810). Da un bando, con
fecha de 26 de mayo, pero no publicado hasta el
8 de junio 1810, por el que prohíbe a los barcelo-
neses la exportación de sus objetos personales, e
incluso los viajeros no pueden llevar numerario
consigo sin permiso del comisario principal de
Policía (Diario de Barcelona, 8 junio 1810). El 6
de junio prescribe el uso de pesos y medidas
debidamente contrastados (Diario de Barcelo-

na, 9 junio 1810). El 18 de junio recuerda que
siguen vigentes los bandos que prohíben circular
por la ciudad sin luz, y las competencias en la
materia de los comandantes de cantón (Diario

de Barcelona, 23 junio 1810). Ordena el 27 de
junio barrer las calles y no arrojar aguas por las
ventanas (Diario de Barcelona, 29 junio 1810).
Cesó por decreto de Macdonald de 21 de julio de
1810, en el que se dice que pasará a la Adminis-
tración civil (sic) (Diario de Barcelona, 23 y 24
julio 1810). Como comisario especial de Policía
de Mataró y su partido, firma un bando de repre-
sión del bandidaje, 27 marzo 1812 (publicado por
Joaquim Llovet). El 29 de agosto de 1812 anun-
cia que compra el Atlante Español, o descrip-

ción general de todo el reino de España, lo que
puede ser un hecho aislado o indicar que empie-
za a dedicarse al comercio de los libros (Diario

de Barcelona, 29 agosto 1812). Se le formó cau-
sa el 9 de junio de 1814. Emigrado en Marsella,
fue enviado a Roma por varios refugiados para
que tratase de convencer a Carlos IV para que
reclamase la Corona. Volvió a España en 1820, y
trabajó en «la parte mecánica» de la redacción
del Independiente (Diario de Barcelona, 21
julio 1809, 1 abril y 21 mayo 1810; Diario Mer-

cantil de Cádiz, 24 agosto 1810, que lo toma de
la Gaceta Militar y Política de Cataluña; Esta-

feta Diaria de Barcelona, 11 junio 1814; Llovet
1974; Morange 2006)

Font y Closas, Domingo. Librero de Cádiz, 1809-
1821, en la calle de San Francisco, nº 41. Recoge
los nombres y direcciones para la Guía de

Forasteros de 1811 (El Conciso, 6 diciembre
1810). Uno de los autorizados para vender el
Diario Gaditano. (Diario Gaditano, 1 marzo
1821)

Font y Grau, Pedro (Barcelona, ? - ?). Abogado,
alcalde mayor de Fuentes de Andalucía (Sevilla),
1820.

Font y Maciá, José. Firmante de la proclama El

gobernador y Junta de Armamento de la ciu-

dad de Vich a los naturales y vecinos de la

misma, y su corregimiento, Vich, 11 junio
1808. (Colección Papeles 1808, cuaderno 4) 

Font Spona, Ramón. Teniente coronel retirado,
implicado en la conspiración de Lacy, fiscal en la
causa contra el Ayuntamiento absolutista, Socie-
dad Patriótica de Lucena, emigrado a Cádiz (en
1823, al parecer).

Fontán, Andrés. Juez de primera instancia de
San Salvador de Lama (Pontevedra), 1823.

Fontán, Joaquín. Coronel, teniente coronel de la
tercera división de Granaderos y Cazadores
Provinciales, Andalucía, 1819-1821.

Fontán, Juan Francisco. Autor o colaborador de
las Cartas de D. Justo Balanza, 1820. Autor
de un artículo contra José Villar y Frontín en el
nº 20 del Paladion Constitucional, 1820. (Gil
Novales 1975b)

Fontán Rodríguez, Domingo (Porta do Conde,
Pontevedra, 17 abril 1788 - Santa María dos
Baños de Cuntis, Pontevedra, 24 octubre 1866).
Estudió en la Universidad de Santiago Derecho,
Filosofía, Teología y Cánones, doctorándose en
Teología y Artes. Sustituto del catedrático de
Retórica, 1811, mientras impartía también fran-
cés e inglés en la Escuela Militar del Cuarto Ejér-
cito, en Compostela. Sustituto de Lógica y
Metafísica, 1813-1814, en mayo de este último
año fue denunciado como liberal, pero la Audien-
cia de Galicia le exculpó el 3 de junio de 1815.
Sustituto de Matemáticas Sublimes, 1815, inicia
las tareas de triangulación de Galicia. Presidente
de la Academia de Filosofía; miembro de la Junta
de Repartimiento de Tributos, 1817; sustituto de
la cátedra de Elementos Matemáticos, 1817; ti-
tular de la misma por oposición, 1818. Dicta la
cátedra de Física Experimental, 1818-1819, y en
1820 vuelve a Matemáticas Sublimes. Secretario
de la Junta Provincial de La Coruña en 1820, es
privado de su cátedra el 23 de julio de 1823,

Font y Closas, Domingo
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alcanzando la purificación el 22 de agosto de
1826. En 1828 obtuvo el título de bachiller en
Leyes. En abril de 1829 se le encomendó el traza-
do de los principales caminos de Galicia. Director
de la Escuela Especial de Ingenieros Geógrafos,
1835; se le encarga la formación del cuerpo de
Ingenieros de Caminos, Minas y Montes, 1835; es
elegido diputado por Pontevedra en las Constitu-
yentes de 1836-1837 e ininterrumpidamente has-
ta la segunda legislatura de 1843. Su gran obra
fue la Carta geométrica de Galicia, París,
1845, en la que trabajó dieciséis años (el mapa
ya estaba concluido en 1834, aunque las difi-
cultades técnicas pospusieron su aparición).
Director del Observatorio Astronómico de
Madrid, fue socio y presidente de la Económi-
ca de Santiago, colaborador de La Exposición

Compostelana, 1858, y de la Revista Econó-

mica de Santiago. En 1861 se le otorga la con-
cesión de un ferrocarril de Santiago a Carril, y
en 1863 se ocupa de la línea férrea Santiago-
Betanzos-Ferrol, al mismo tiempo que en O
Castro (La Coruña) establece la primera fá-
brica de papel de la zona. Toma parte en el
Diccionario de la lengua española, Madrid,
1867; y en el famoso Diccionario geográfico,
de Madoz. También colabora con el Instituto
Agrícola Catalán de San Isidro. Poseía la gran
cruz de Carlos III. (Enciclopedia Gallega 1974)

Fontanals y Rovirosa, Francisco (Vilanova y la
Geltrú, Barcelona, 1777 - Barcelona, 1827). Pin-
tor y grabador, estudió en la Escuela de Nobles
Artes de Barcelona, y fue pensionado por Fer-
nando VII en Madrid y Florencia. Estuvo en
París, y después en Dijon largamente. Fue discí-
pulo de Rafael Morghen. Los últimos años de su
vida fue teniente de dibujo en la Lonja de Barce-
lona. (Enciclopedia Catalana 1981)

Fontanet. General de brigada, barón del Imperio,
comendador de la Orden de la Corona de Hierro,
miembro de la Legión de Honor, intima la rendi-
ción al gobernador de Hostalrich, 15 diciembre
1809. Envía la intimación con un mendigo, por lo
que la respuesta fue un cañonazo. (Gazeta de

Valencia, 2 enero 1810)

Fontanges, vizconde de. Francés residente en
Mallorca, hermano del arzobispo de Toulouse,
emigrado también en Mallorca y en Cataluña,

y regresó a Francia en la época napoleónica.
Mariscal de campo, 7 abril 1795. Vocal de la
Junta de Mallorca, contra el que hubo muchas
manifestaciones y pasquines en Palma, por la
colaboración con Napoleón de su mujer e hijo, e
incluso él mismo estaría al servicio de España
con permiso del emperador. Fontanges dirige el
8 de junio un escrito al capitán general en el que
explica las cosas, aclaración que le es admitida el
día 10. El 31 de agosto se ofrece a pasar a la
península, y se le admite. Fue después vocal de
la Junta Central. (Ferrer Flórez 1997; AHN,
Estado, leg. 44 B)

Fontanilla, José Antonio. Tertulia Patriótica de
Barcelona, 17 noviembre 1822.

Fontanillas, José. Comerciante y agente del
Consulado francés en Barcelona, implicado en la
causa de los venenos. La sentencia del 21 de
mayo de 1813 le puso en libertad, aunque vigila-
do por el comisario general de Policía (Diario de

Barcelona, 22 mayo 1813). Puede ser el an-
terior. 

Fontao, conde de. Cf. Moscoso de Altamira y
Quiroga, José María. 

Fonte y Hernández, Pedro José (Linares, Teruel,
13 marzo 1777 - Madrid, 11 junio 1839). Doctor
en Derecho por la Universidad de Zaragoza, pro-
visor y vicario de la catedral de México, 1802.
Amigo de Antillón que el 24 de enero de 1810 le
escribe desde México, informándole de que se
habían recogido 31.000 duros para las viudas y
huérfanos de Zaragoza, que se envían en el navío
Asia, que ya salió de Veracruz. Depuso al arzo-
bispo Bergosa, por demasiado absolutista. Obis-
po de Oaxaca o Antequera, 29 junio 1816. El 12
de octubre de 1821 celebró de pontifical en Gua-
dalupe la independencia de México. Presentó la
dimisión el 15 de noviembre de 1837; le fue acep-
tada el 28 de diciembre de 1837. (Hierarchia
Catholica 1968; Miquel i Vergés 1956; Jaime
Lorén 1998)

Fontela, Francisco. Comisario de Guerra, 1815-
1823. Contador honorario de ejército, 1819-1823.

Fontellas, Custodio. Comandante de escuadrón de
la división de Espoz y Mina. El 24-25 de octubre
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de 1810 atacó en Lumbier a 100 gendarmes fran-
ceses, 45 de Caballería. El escuadrón de Fonte-
llas se componía de 38 caballos. Fontellas puso
en fuga a los enemigos, a los que ocasionó 3
muertos y 11 heridos, apoderándose de 33
mochillas. Lo quebrado del terreno, y las zanjas
en él abiertas, le impidió hacer su victoria toda-
vía más grande. Tomó parte también en la acción
del Carrascal, 16 noviembre 1810 (suplemento a
la Gazeta de la Junta Superior del Gobierno

de Valencia, 21 diciembre 1810). Dirige un par-
te a Espoz, Abárzuza, 18 febrero 1811, sobre el
movimiento realizado siguiendo sus órdenes.
(Gazeta de Aragón, 3 abril 1811; Gazeta de la

Junta Superior del Gobierno de Valencia,
cit.)

Fontenals, Francisco. Actor de la Compañía
Dramática Española, de Barcelona. Celebra su
beneficio, junto con Pedro Mártir García, el 21 de
febrero de 1814. Figura ya en 1808 (Larraz le lla-
ma Fontanal). (Diario de Barcelona, 21 febrero
1814; Larraz 1988)

Fontenay, Antoine (? - ?, 1837). Protegido de
Sainte-Beuve, concurrente asiduo a la casa de No-
dier, tradujo a varios poetas ingleses, que dio a
conocer en Études Françaises et Étrangères.

Visitaba también el salón de Víctor Hugo. En
diciembre de 1830 fue nombrado secretario del
duque de Harcourt, embajador de Francia en
España, 1827-1831, lo que le dio ocasión de via-
jar mucho, sobre todo por Castilla, Toledo,
Segovia, y Aranjuez. Publicó Impressions de

voyage en Espagne, Paris, 1830, con el seudóni-
mo de lord Feeling. Regresó a Francia en agos-
to de 1831, un poco inquieto por su propio
futuro. Pudo publicar una serie de artículos
sobre España en la Revue de Deux Mondes, que
se van espaciando desde 1831 a 1835. Ya el pri-
mer artículo produjo sensación, especialmente lo
relativo a las corridas de toros. En otoño de 1833
volvió brevemente a España. Su gran libro fue
Scènes de la vie castillane et andalouse, Paris,
1835, traducción alemana, 1836. El Journal

intime fue publicado por René Jasinski, París,
1926, y diez años después hubo nuevas aporta-
ciones de A. Sellards. No se han publicado otros
fragmentos sobre Valencia y Cataluña, y sobre
Santiago de Compostela. Se sospecha que des-
truyó muchos de sus papeles. En 1836 habla de

un Voyage commercial, que trata de publicar.
La muerte acaso se lo impidió. (Farinelli 1944;
Leathers 1931; Palau y Dulcet 1948 y 1990;
García-Romeral 1999)

Fontenla, Antonio. Autor de Defensa de la juris-

dicción espiritual de los tribunales de la Santa

Inquisición. En contestación al dictamen de

D. Francisco Serra, presbítero, Santiago, 1814.
(Riaño de la Iglesia 2004; Bustamante 1959)

Fontes Abat, Antonio. Uno de los firmantes de la
proclama de Murcia de 22 de junio de 1808, regi-
dor de la ciudad, 1809. Participó en una solemne
función con Te Deum organizada en Murcia por
las órdenes religiosas, el 19 de junio de 1814,
asistiendo con hachas en las manos. Tertulia
Patriótica de Murcia, 16 marzo 1821, en la que es
depositario de los fondos de mendigos. (AHN,
Estado, leg. 31 H, doc. 207; Gazeta de Murcia,
25 junio 1814)

Fontilosas, Cayetano. Comisionado por varios
españoles pudientes en 1816 cerca de Carlos IV,
para sugerirle que volviese a tomar el trono.
Pío VII hizo desistir al antiguo monarca, mien-
tras María Luisa lamentaba la decisión. El mismo
Fontilosas refirió el asunto el 6 de enero de 1818,
en presencia de varios testigos. (Apunte de
Amorós, citado por Fernández Sirvent 2005)

Fonvella. Guerrillero que actúa en Asturias en
diciembre de 1811. (El Redactor General, 17
enero 1812; Diario Mercantil de Cádiz, 23 ene-
ro 1812)

Foraster, Alberto de. Brigadier, 1800; oficial
comandante de la Real Escuela Veterinaria,
1815-1820.

Foraster y Dervao, Juan Bautista. Contador de
la Real Escuela de Veterinaria, 1815-1822.

Forcada y More, Francisco. Tertulia Patriótica
de Barcelona, 17 noviembre 1822.

Forcallo, Manuel de (Ciudad Real, 1780 - Pam-
plona, 3 marzo 1809). Cadete de menor edad en
el Colegio de Artillería de Segovia, 1791; subte-
niente, 27 diciembre 1800; teniente, 23 mayo
1803. Era capitán segundo del cuerpo cuando, al
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comenzar la Guerra de la Independencia, se pre-
sentó en Zaragoza. El 12 de enero defendió, al
mando de una batería, la puerta del Carmen,
siendo elogiado públicamente por Palafox.
Enfermo de la epidemia, murió cuando era lleva-
do a Francia. (La Sala Valdés 1908)

Forés y de Basart, Salvador. Miembro de la Junta
de Aranceles de Barcelona, uno de los firmantes de
las Observaciones acerca de los nuevos aran-

celes, Barcelona, 1821 (proteccionista).

Foresti, Pedro (? - Gerona, 1810). Coronel del
quinto regimiento de línea italiano, caballero de
la Legión de Honor y de la Corona de Hierro,
fallecido en el ataque a Gerona, por cuya alma se
celebraron exequias y se dijeron misas en la igle-
sia de San Francisco de Asís, de Barcelona, el 6
de febrero de 1810. (Diario de Barcelona, 8
febrero 1810)

Formal, Franco. Autor de un artículo en El

Redactor General, 2 febrero 1813, en el que
aprueba los retratos a los héroes de nuestra
revolución, de López Enguídanos y Esteve, pero
dice que no se suscribirá hasta que se publique
la lista de los sujetos a quienes se piensa inmor-
talizar. (El Redactor General, cit.)

Formatje, Pedro. Condenado por la Audiencia de
Barcelona el 23 de diciembre de 1805 a la pena
de azotes, a ser marcado y a diez años de presidio
en África. Liberado el 22 de febrero de 1811 por
orden de una autoridad insurgente, pero ya antes,
el 7 de julio de 1810 obtuvo en Berga (reino de
Granada) una carta de seguridad, falsa, con la que
le dieron un pasaporte en Almería. El 12 de abril
de 1811 fue arrestado a las puertas de Barcelona,
siendo conducido al depósito de los forzados en la
ciudadela, para que concluyese el tiempo de sus
galeras. (Diario de Barcelona, 16 abril 1811)

Fornaguera, José. Catalán, muy adicto a Martín
de Álzaga en Buenos Aires, que el 25 de mayo de
1811 presentó a la Regencia, en Cádiz, un memo-
rial en el que exponía la grave situación del Río
de la Plata, y solicitaba ayuda para terminar con
la subversión. (Williams Álzaga 1968)

Fornavar. Jefe guerrillero que, al frente de 700
hombres, actúa en la zona de Tudela. El 8 de

noviembre de 1809 se dice de él que cogió a los
enemigos 20 arrobas de oro y 30 de plata, libertó
a los prisioneros que salían de Aragón, haciendo
prisionera a la escolta que los llevaba, y queman-
do los furgones y los coches. (Gazeta de

Valencia, 28 noviembre 1809)

Fornel, Jerónimo. Antiguo contrabandista, coman-
dante de una partida de cerca de 500 hombres a
caballo, graduado de teniente coronel en noviem-
bre de 1810. Actuaba en Castilla. (El Conciso, 22
noviembre 1810)

Fornells, José. Arquitecto hidráulico del Real
Sitio de Aranjuez, casado con Francisca Cutan-
da. (AHN, Estado, leg. 49 A)

Forner, José. Catedrático supernumerario del
Colegio de Cirugía de Barcelona, jubilado, 1821.

Forner, Manuel. Alguacil mayor de la Audiencia
de Sevilla, 1820.

Forner, Raimundo. Autor de La secuencia del

Espíritu Santo y Corpus Christi, a 4 y a 8, con
violines, trompas y bajo en partitura, 20 y 30 rea-
les. (Gazeta de Madrid, 22 abril 1808)

Fornes, Pedro. Brigadier, 1801-1817. 

Fornier. Capitán del regimiento de observación
de la Gironda, nº 47. Su nombre apareció en un
sobre que contenía objetos supuestamente
masónicos. Los comisionados Miguel Alfonso
Villagómez y Domingo Fernández de Campoma-
nes lo pusieron en conocimiento de la Junta
Central, que acordó remitir el sobre a la
Inquisición. (AHN, Estado, leg. 28 A, doc. 60)

Forns, José. Cirujano mayor del Hospital de
Alicante, duramente atacado por Antonio María
Chiva y Bernardo Laborda en El Imparcial, 8, 9,
10 y 12 febrero 1813.

Foronda, Fausto (Pamplona, ? - ?). Hijo de Va-
lentín de Foronda y de María Fermina Vidarte-
Solchaga, acompañó a su padre en condición de
vicecónsul durante la estancia de éste en los
Estados Unidos. Oficial primero en el Ministerio
del Interior josefino, jefe de división después. Al
acabar la Guerra de la Independencia se exilió en
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París, protegido por la marquesa de Monte-
hermoso. Regresó a España en 1822, esperando
encontrar un buen empleo, con el apoyo del
duque de San Lorenzo. No lo consiguió, e inclu-
so fue preso por liberal en Puente la Reina
(Navarra) en 1823. Un informe del prefecto de
los Altos Pirineos, 18 septiembre 1824, dice de él
que pertenece a la clase de los afrancesados, a la
vez que a una familia distinguida de Pamplona
(la de los Vidarte). Volvió a Francia en 1825,
casándose a continuación con una sobrina de
Estanislao de Lugo. (López Tabar 2001a; Lluch
1986)

Foronda, Martín de. Secretario interino del Ate-
neo de Madrid, 14 mayo 1820. Escribiente de la
Escuela Nacional de Veterinaria, 1821. Probable-
mente es Martín de Foronda y Viedma. 

Foronda y González de Echávarri, Valentín de

(Vitoria, 14 febrero 1751 - Pamplona, 24 diciem-
bre 1821). Maestrante de Ronda, caballero de la
Orden de Carlos III, intendente de ejército,
ministro del Tribunal Especial de Guerra y
Marina. Nacido en la capital alavesa en el seno de
una familia noble y acaudalada, era hijo de Luis
Antonio de Foronda, caballero de la Orden de
Santiago que había hecho fortuna en una juvenil
emigración al Perú y consiguió el empleo de
tesorero general de la Santa Cruzada en el obis-
pado de la Paz; su madre, Catalina de Echávarri,
procedía igualmente de otra familia vitoriana de
prestigio, pues era hija de un secretario del
Consejo de S. M. y regidor perpetuo de Vitoria.
La solvente posición de la familia, con importan-
tes intereses en la propiedad de bienes raíces y
compañías comerciales como la de Caracas, le
permitió a Valentín una temprana toma de con-
tacto con la vida económica y social de su ciudad
natal, y le facilitó la participación en sus órganos
de gobierno. En 1777 se le nombró juez de
Policía del Ayuntamiento de Vitoria y despliega
una gran actividad para la constitución de una
sociedad caritativa (actual Hospicio) que llevase
a cabo el resguardo y posterior ocupación en la
elaboración de manufacturas de paño de la mano
de obra ociosa y desocupada, publicando con tal
motivo un Paralelo de la Casa de Misericordia

de Vitoria con la Sociedad Caritativa de San

Sulpicio de París (las obras de Foronda sin
referencia de edición fueron recopiladas por el

autor en una Miscelánea que vio dos ediciones:
Madrid, 1783 y 1793). No obstante, el conoci-
miento de las instituciones ilustradas extranjeras
que ya se aprecia en estos primeros escritos y
unos graves incidentes con la máxima autoridad
de Vitoria, cuya dimisión exige públicamente,
debieron de estar en el origen de su creciente
malestar y distanciamiento de los sectores más
oligárquicos que controlaban la vida local. Sus
intereses económicos van fortaleciéndose cada
vez más en nuevas empresas, como el naciente
Banco de San Carlos, fundado por su amigo
Cabarrús, y la Compañía de Filipinas, e interpela
críticamente a los sectores nobiliarios que sofo-
can a la agricultura con sus operaciones especu-
lativas. Foronda creyó encontrar un marco
cultural más propicio para sus planteamientos en
el círculo vasco ilustrado por excelencia, la Real
Sociedad Vascongada de Amigos del País, y es,
precisamente, a sus juntas generales a quien diri-
ge algunos de sus primeros trabajos: Lo honrosa

que es la profesión del comercio; Utilidad de la

Compañía de Filipinas y Descripción del

Seminario de Vergara. Pero también en ese ámbi-
to institucional se sintió incómodo, y al no encon-
trar en la Sociedad la colaboración que esperaba
para la edición de un compendio histórico, acabó
por abandonarla. Con todo, siempre se mantuvo
en íntimo contacto con sus miembros más influ-
yentes, y en 1782 llegó a trasladar su residencia
a una casa de Vergara, propiedad del fundador
de la Vascongada, conde de Peñaflorida, para
seguir de cerca la vida del seminario patriótico y
participar del ambiente ilustrado que irradiaba la
obra cultural más importante que creó la So-
ciedad de Amigos del País. Los viajes al extranje-
ro (Italia, Flandes, Gran Bretaña, Alemania)
programados desde Vergara, sus conversaciones
con los profesores del seminario (los Elhuyar,
Chabaneau, Proust), algunos de los cuales le
proporcionaban un acceso sencillo a la bibliogra-
fía extranjera, y las horas de gabinete que pudo
dedicar al estudio, hicieron de él un erudito que
tan pronto difundía breves artículos en la prensa
periódica (el Diario de Madrid; el Semanario

de Salamanca; el Diario de Zaragoza, etc.),
como se mostraba capaz de escribir con ampli-
tud sobre los temas más variados: química
(Lecciones ligeras de química, puestas en

diálogo, Madrid, 1791; Memorias leídas en la

Real Academia de las Ciencias de París sobre
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la edificación de hospitales, Madrid, 1793);
lógica (Lógica de Condillac, puesta en diálo-

go, Madrid, 1794); economía (Disertación sobre

el descubrimiento de la platina; Proyecto

sobre la supresión de billetes; Cartas sobre el

Banco de San Carlos); política (Disertación

sobre la moderada libertad de escribir), etc.
Buena prueba del reconocimiento social de estas
actividades fue su participación en diversas ins-
tituciones culturales, siendo miembro de las
Sociedades Económicas de Zaragoza y Valla-
dolid, de la de Ciencias Naturales de Barcelona,
de la Academia Real de Ciencias y Artes de
Burdeos y, con posterioridad, de la prestigiosa
American Philosophical Society de Filadelfia. El
componente político y económico liberal de las
obras de Foronda escritas con anterioridad a
1788-1789 es relativamente moderado. En ellas
se van reflejando las ideas de Montesquieu, bue-
na parte de la crítica de Coyer (que el mismo
Foronda supera) y el espíritu humanista de
Filangieri, Hume y Brissot de Warville; pero sus
ideas económicas no avanzan mucho más del
punto a que habían llegado en las obras de
Bielfeld (cuyas Instituciones políticas traduce,
Burdeos, 1781) o en la importante obra de
Nicolás de Arriquíbar, la Recreación política,
cuya edición se debe precisamente a Foronda.
En 1788 dio comienzo a una serie de cartas que
fueron publicadas por El Espíritu de los

Mejores Diarios entre 1788 y 1789, y marcan el
gran salto de Foronda hacia la aceptación de los
principios económicos liberales de una forma
extraordinariamente radical. El autor las reeditó
en Madrid (1789-1794) y Pamplona (1821) bajo
el título de Cartas sobre los asuntos más

exquisitos de la economía política (reimpre-
sas en Vitoria, Gobierno Vasco, 1994), y tuvieron
una gran aceptación entre todos aquellos a quie-
nes se les hacía difícil vivir bajo las políticas ilus-
tradas dirigidas, las víctimas de la represión del
despotismo, los débiles grupos burgueses que
veían en la plena libertad económica una vía para
promocionar y expansionar sus mercados y cuan-
tos apreciaban la necesidad de controlar dentro
de las leyes el Poder Ejecutivo y, en particular, las
oscuras prácticas de los tribunales y funcionarios
a su servicio. No es fácil encontrar una obra eco-
nómica con este talante liberal en todo la literatu-
ra española que le precede. El intervencionismo
administrativo en los mercados, las compañías de

comercio privilegiadas, los monopolios, el despil-
farro del sector público, la preocupación «mer-
cantilista» por obtener un saldo de la balanza de
comercio permanentemente positiva, etc., son
los objetivos centrales a los que dirige su crítica;
por el contrario, la absoluta libertad individual, el
afianzamiento de los derechos de propiedad y
seguridad y la libre concurrencia para la contra-
tación de trabajo y creación de empresas consti-
tuyen el núcleo de su alegato en favor de un
nuevo sistema económico. Si tuviéramos que
resumir sus principios económico-políticos, bas-
taría con citar una sentencia que se repite con
frecuencia en los pasajes más diversos: «Los
derechos de propiedad, libertad y seguridad son
los tres manantiales de la felicidad de los
Estados». El mismo Foronda ofrece, a veces, al
lector algunas pistas acerca de la filiación inte-
lectual de sus ideas (Davenant, Locke, Smith,
Accarias de Serionne, Nicolás Donato, Forbon-
nais, Graslin, Herbert, Necker, Plumard de
Dangeul, la Encyclopédie Méthodique, etc.).
Pero existen razones suficientes para pensar que
las aportaciones de estos autores a su pensa-
miento no dejaron de ser muy puntuales. La pro-
pia enunciación de los principios que han de
regir la vida económica y social (propiedad,
libertad y seguridad) muestra la influencia pro-
cedente de la escuela fisiocrática francesa dirigi-
da por Quesnay, y las consecuencias conseguidas
de sus planteamientos iusnaturalistas son tam-
bién comunes con las de la fisiocracia: «eviden-
cia» de los principios del orden natural, íntima
conexión entre la moral y la economía (entre lo
normativo y lo positivo), consideración del libre
mercado y de la competencia como organización
natural de la economía, importancia de la educa-
ción como instrumento de cohesión social y
transmisión de valores, etc. Y, en realidad, estas
afinidades con el mundo cultural y económico
francés no sorprenden demasiado. Foronda
había estado desde su juventud muy relacionado
con los movimientos intelectuales de Burdeos,
como ya ha sido mencionado y lo corrobora la
temprana publicación en dicha capital de dos de
sus obras: las Instituciones políticas... por el

barón de Bielfeld, 1781; y las Cartas escritas

por Mr. de Fer, 1783, en las que oculta su perso-
nalidad bajo un seudónimo; es muy posible que
allí tuviera conocimiento de Guillaume Grivel,
abogado afincado en Burdeos, fisiócrata tardío y
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redactor de la Encyclopédie Méthodique, cuya
interpretación de la fisiocracia guarda un pareci-
do sorprendente con la que hace nuestro autor.
Pero, pese a este trasfondo intelectual común,
Valentín de Foronda se separa de la tradición
fisiocrática en puntos de indudable importancia.
Por una parte, rechaza la descripción del orden
social físico de la escuela y, con ella, las categorías
de análisis económico que se había servido en el
estudio del Tableau Économique (producto
neto agrícola exclusivo, esterilidad industrial,
etc.), y, consecuentemente, se niega a aceptar
varias de las políticas económicas que la fisiocra-
cia deducía de sus principios analíticos, como el
impuesto único sobre la tierra y el gran cultivo
(su renuncia a hacer de la agricultura el pivote
del desarrollo económico se pondrá, igualmente,
de manifiesto en sus proyectos de constitución de
compañías mercantiles con fondos procedentes
de la enajenación de bienes mayorazgales, re-
dactando un plan concreto para las Provincias
Vascongadas y Navarra); en segundo lugar, la
interpretación que hace el autor del principio de
seguridad está más próxima a la de Grivel y, sobre
todo, a la de Holbach, que a la de los fisiócratas
más ortodoxos de la primera generación, visión
peculiar que le permitirá criticar el despotismo
y defender los derechos políticos del ciudadano
y la primacía de la soberanía popular frente a la
real. Aunque su formación cultural y profundos
convencimientos político-económicos radicales
hicieron de Foronda un individuo incómodo en la
sociedad en que vivió, no se limitó a escribir para
el reducido círculo de intelectuales que podían
oírle, sino que intentó por todos los medios par-
ticipar e influir en la vida política para conseguir
los cambios que proclamaba en sus obras.
Casado en 1769 con María Fermina de Vidarte
Solchaga y Álava, se mantuvo siempre en íntima
conexión con el clan pamplonés de comerciantes
y políticos liberales formado en torno a la familia
de su esposa; sus miembros, vinculados desde
antiguo al comercio de la lana y poseedores de
ricos mayorazgos, ocuparon una y otra vez
puestos de reponsabilidad en el gobierno
municipal y en las Cortes de Navarra, y la his-
toria del grupo entre mediados del siglo XVIII
y XIX conecta continuamente con los grandes
problemas que tuvo que resolver el reino en
materia aduanera y en sus relaciones con el
Gobierno central. Constituían, por otro lado, uno

de los núcleos liberales más consistentes en la
Navarra de finales de siglo, y no es extraño que
Foronda aprovechara su relación familiar para
intentar la reforma institucional; por otro lado,
hemos intentado probar que fue él el autor de un
importante Proyecto de Traslación de Adua-

nas, presentado en las Cortes de Navarra en
1781, en el que defiende la trasformación inme-
diata del sistema de «tablas» interiores en
aduanas al pie del Pirineo, con el objeto de
ampliar los mercados de producción, y aunque el
Parlamento navarro desechó la proposición,
planteó en toda su crudeza la problemática del
sistema económico del reino, constituyendo un
precedente de las posteriores discusiones de
Cortes sobre el mismo tema que se prolongarían
durante más de medio siglo. Mientras mantuvo
su residencia en Vergara, siguió ganándose ene-
migos de todo tipo. En un determinado momen-
to llegó a ser multado y obligado a abandonar la
ciudad con su hijo Fausto por practicar en él los
nuevos adelantos médicos y haberle «inoculado
con viruela»; pero iban a tener más trascenden-
cia sus incidentes con el tribunal de la Inqui-
sición, ante el que fue denunciado por leer libros
prohibidos, y, sobre todo, las graves acusaciones
del comisario inquisitorial en Vergara, Juan
Francisco Torrano, quien le consideraba adheri-
do a la «nación francesa» y responsable, junto
con el marqués de Narros, de la «pérdida y
ocupación por los franceses de la mayor parte
de Guipúzcoa» durante la guerra de la Con-
vención. Quizás estos episodios y la conciencia
de Foronda de la represión política y cultural de
Floridablanca sean la causa de su silencio econó-
mico-político a partir de 1789 y de su aparente
desaparición histórica durante el período 1795-
1797. Publica Memorias leídas en la Real

Academia de las Ciencias de París sobre la

edificación de hospitales, traducidas por él,
Madrid, 1793. A partir de estas fechas se esfuer-
za por lograr un empleo público, y con tal motivo
da a luz diversos trabajos sobre la organización y
tareas de los intendentes, así como una de las
escasas obras españolas del período sobre «cien-
cia de la policía». Con sus Cartas sobre la poli-

cía (Madrid, 1801), inspiradas en Bielfield, de la
Mare, Duchesne y los tomos dedicados a juris-
prudencia en la Encyclopédie Méthodique, se
convierte en uno de los primeros introductores
en España de esta disciplina y, fiel a su espíritu
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liberal, la reduce a temas relacionados con el
bienestar público, ignorando otros, ya clásicos,
en el tratamiento tradicional de la «policía»: la
moral y el orden público. Como fruto de estos
esfuerzos consiguió, por fin, el cargo de cónsul
general en Filadelfia a finales de 1801, embar-
cándose seguidamente hacia los Estados Unidos,
en donde desarrolló una labor administrativa efi-
caz en 1807, año en que asume también el puesto
de encargado de Negocios en los Estados Unidos
a causa del obligado retorno a España del emba-
jador. Tampoco le faltaron problemas en su nue-
vo destino: su interés en frenar el creciente
expansionismo norteamericano y defender las
posiciones españolas en las Floridas, los conti-
nuos incidentes comerciales y militares en
puertos y fronteras, y, en fin, su denuncia y
consiguiente enfrentamiento con el embajador,
marqués de Casa de Irujo, y la camarilla especu-
ladora que le rodeaba, le llevaron a solicitar repe-
tidamente su retorno a España, obteniéndolo en
1809. Pero, a pesar de todo esto, no cejó en su
labor publicista, como lo prueban sus Obser-

vaciones sobre algunos puntos de la obra de

Don Quijote (Filadelfia, 1807); Cartas pre-

sentadas a la Sociedad Filosófica de Phila-

delphia (Filadelfia, 1807) y un importante
panfleto anónimo en el que sostiene la conve-
niencia de abandonar el entonces vigente siste-
ma colonial español (Carta sobre lo que debe

hacer un príncipe que tenga colonias a gran

distancia, Filadelfia, 1803). Sin embargo, su
cansancio no parecía ser el único motivo de su
regreso. Tras la invasión francesa y unos prime-
ros momentos de indecisión (durante los que llo-
vieron sobre él las acusaciones de «jacobino») en
los que dudó sobre la oportunidad de apoyar a
José I, estimó que había llegado la hora de su
participación en el nuevo proceso político espa-
ñol, y en vísperas de su llegada a Cádiz publica
en Filadelfia unos Apuntes ligeros sobre la

nueva Constitución, proyectada por la ma-

jestad de la Junta Suprema de España, y re-

formas que intenta hacer en las leyes, que
merecieron los elogios de Jefferson y en los que
defendía un gobierno constitucional con separa-
ción de poderes, la soberanía popular y las liber-
tades individuales frente al despotismo. Entre
1809 y 1811 prosigue escribiendo diversos pan-
fletos sobre temas constitucionales (Cartas

sobre varias materias políticas, Santiago, 1811,

que son probablemente las tituladas después
Apuntamientos sobre la Constitución, Cádiz,
1811; Ligeras observaciones sobre el proyecto

de nueva Constitución, La Coruña, 1811; Carta

sobre el modelo que tal vez convendría a las

Cortes seguir en el examen de los objetos que

conducen a su fin, y dictamen sobre ellos,
Cádiz, 1811 [carta fechada en Lisboa a 29 de julio
de 1810], etc.) y reaparece en ellos con fuerza su
talante crítico, patente en su denuncia de una
constitución que, a su juicio, no especificaba cla-
ramente los derechos individuales, otorgaba
excesivos poderes al rey y no separaba suficien-
temente los espacios político y religioso. Lo que
en aquella última fecha sólo parecía una residen-
cia pasajera en Galicia llegó a convertirse en un
período de más de cuatro años en La Coruña,
ciudad que escoge como centro de operaciones
para lanzar una ardiente campaña propagan-
dística contra los restos del absolutismo y del
Antiguo Régimen. El Patriota Constitucional,
El Ciudadano por la Constitución y la Gaceta

Marcial y Política son los periódicos gallegos
que más artículos de Foronda publican, y en
ellos combate con energía la utilización de la tor-
tura, la ausencia de garantías en los procesos
judiciales, las prácticas de la Inquisición, los abu-
sos del clero gallego, etc., contraponiéndoles la
auténtica soberanía popular, el humanismo de
Beccaria, los derechos individuales de la fisiocra-
cia y el igualitarismo de Rousseau. En este último
sentido, llevó a cabo una traducción-adaptación
crítica del ginebrino bajo el título de Cartas sobre

la obra de Rousseau titulada: «Contrato social»

(La Coruña, 1814). Los conflictos de Foronda
con buena parte del clero gallego (que llegó a
acusarle desde los púlpitos), con el propio alcal-
de coruñés y con otros sectores conservadores
se tradujeron en una abundante bibliografía pan-
fletaria en la que sus enemigos perdieron más de
una vez la compostura y el buen tono. Pero la
repercusión de este enfrentamiento fue aún más
grave en 1814, al desencadenarse la persecución
de liberales por parte del absolutismo de
Fernando VII. Apresado en un viaje realizado a
Madrid, es conducido a La Coruña, donde sufrió
todos los sinsabores y vejaciones que había
denunciado a lo largo de su vida. Acusado de
«jefe de los sectarios de las nuevas institucio-
nes» y por mantener que «la soberanía reside
en el pueblo y no en el rey», fue, finalmente,
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condenado a diez años de confinamiento en
Pamplona. En esta última ciudad, en el entorno
de los Vidarte, transcurrieron los últimos años de
su vida, y los datos disponibles permiten afirmar
que no cejó en su empeño de impulsar las refor-
mas económicas y políticas. Las Cortes de
Navarra de 1817-1818 (en las que llegan a parti-
cipar tres miembros de la familia Vidarte, y que
legislan desde principios liberales en materia
económica: mano de obra, mayorazgos, comer-
cio, gremios, etc.) contaron con la asesoría de
Valentín de Foronda, extremo que es reconocido
por el presidente de la Junta de Agricultura
navarra y que reafirma nuestra consideración de
aquél como uno de los puntales del liberalismo
en momentos críticos de la historia del reino.
Con su rehabilitación política en el Trienio liberal,
intentó infructuosamente conseguir el Consula-
do General de Francia, logrando, en cambio, que
las Cortes reconocieran «las luces y talentos
de este ciudadano benemérito, sus grandes tra-
bajos en obsequio de la literatura y honor de la
nación, su infatigable celo por ilustrarla y los
riesgos que en todo tiempo ha corrido por esta
causa», así como su nombramiento de ministro
del Tribunal Especial de Guerra y Marina. Su
relato del juicio político a que se le había someti-
do (Defensa de los dieciséis cargos hechos por

D. José de Valdenebro, Pamplona, 1820), las
reediciones de algunas de sus obras y la publica-
ción de nuevos artículos en El Liberal Gui-

puzcoano en 1821 parecen indicar que Valentín
de Foronda se encontraba aún con fuerzas sufi-
cientes para luchar por el liberalismo en una
nueva etapa, pero falleció la víspera de Navidad
de este último año en la ciudad de Pamplona. En
el Diario de Madrid, 11 febrero 1801, se anun-
cia a un real y medio: Carta sobre que todos los

entendimientos son iguales, y que los progre-

sos que hacen algunos en la literatura, y en

las ciencias, es sólo un efecto de su educación

y de su aplicación. La Gazeta de Madrid, 28
junio 1808, cita como obras de Foronda que
están a la venta: traducción de las Memorias de

la Academia de Ciencias de París; Cartas

sobre la policía; y Miscelánea: colección de

varios discursos. Colaboraciones periodísticas:
Artículo sin título, sobre libertad de imprenta, en
El Conciso, 21 abril 1812. «Reflexiones contra la
temeridad de ciertos fanáticos que, desconocien-
do los principios de nuestra religión, usurpan

sacrílegamente la facultad de interpretar a su
antojo los inescrutables juicios de Dios»; saca-
das de una carta escrita por el erudito D. …  al
P. Fr. Vicente de Santa María carmelita descal-
zo, y publicada recientemente en La Coruña;
en Aurora Patriótica Mallorquina, 24 y 25
junio 1812. Fragmento sobre la exhortación
que se hace a los regimientos después de la
bendición de las banderas, Aurora Patriótica

Mallorquina, 23 julio 1812. En 1813 publicó en
La Coruña una Carta sobre lo que debe hacer

un príncipe que tenga colonias a gran dis-

tancia, obra en la que recomendaba la separa-
ción entre América y España, y añadía que
Inglaterra no la quería, por lo que fue atacado
violentamente por el Diario de Barcelona, 17
junio 1813 (cf. el texto en Valentín de Foronda:
Cartas sobre los asuntos más exquisitos de la

economía política y sobre las leyes crimina-

les, Clásicos del Pensamiento Económico Vasco,
colección dirigida por Jesús Astigarraga y José
Manuel Barrenechea, Vitoria, 1994, p. 274-314).
El 5 de julio de 1812 se representa en el teatro
de Cádiz la comedia Lo que puede un empleo, de
Martínez de la Rosa, y se publica, adicionada por
Valentín de Foronda, La Coruña, oficina de don
Antonio Rodríguez, 1813. También se le debe el
Aviso a los señores gallegos del intendente de

ejército; Don Valentín Foronda, sobre el bár-

baro tratamiento que ha dado el alcalde de

Santiago al honrado ciudadano e impresor

D. Manuel Rey, 1814. Una edición de Escritos

políticos y constitucionales, a cargo de Ignacio
Fernández Sarasola, se publica en Bilbao, 2002.
Una «Necrología», firmada por M. [alguien muy
íntimo de Foronda] se publica en El Espectador,
28 enero 1822: da como fecha del óbito el 23 de
diciembre. Publicó Miscelánea, o colección de

varios discursos, en que se tratan los asuntos
siguientes: 1º Lo honrosa que es la profesión del

comercio; 2º Utilidad de la Compañía de

Filipinas; 3º Necesidad de enmendar los erro-

res físicos, químicos y matemáticos de la obra

de Feijóo; 4º Paralelo de la Casa de Miseri-

cordia de Victoria, con la sociedad caritativa

de San Sulpicio de París; 5º Descripción del

Seminario de Bergara, y de sus exámenes cua-

trimestrales; 6º Cartas sobre el Banco de San

Carlos; 7º Ventajas para España de la purifica-

ción de la Platina. Por el maestrante de Ronda
D. ..., Madrid, Benito Cano, 1787 (2ª ed., Madrid,

Foronda y González de Echávarri, Valentín de
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1793). (Meijide 1995; Riaño de la Iglesia 2004;
cat. 50 P. Orssich, 2002; Diario de Madrid, cit.;
El Espectador, cit.; Aurora Patriótica Mallor-

quina, cit.; Diario de Barcelona, cit.; Palau y
Dulcet 1948; artículo escrito por José Manuel
Barrenechea, con adiciones posteriores)

Foronda y Viedma, Martín de. Jefe político de
Granada, 1845. Trató muy duramente a Víctor
Pruneda. (Pruneda 1848)

Forraje. Apodo de un jefe guerrillero, citado en
Gazeta de Valencia, 26 junio 1812. 

Forrell, Antonio. Empleado cesante de Cataluña,
uno de los comisionados del pueblo que el 20 de
febrero de 1823 piden a la Diputación permanente
de Cortes y al Ayuntamiento de Madrid el estable-
cimiento de una Regencia. (Gil Novales 1975b)

Fors y Cornet, Raimundo (Barcelona, 7 enero 1791
- ?, 28 noviembre 1859). Estudió latinidad en el
Seminario de Barcelona, entró en 1808 como alum-
no interino en el Hospital de la Santa Cruz de
Barcelona, al que perteneció hasta 1819, estudió
Farmacia, recibiendo los grados de bachiller y licen-
ciado en ella en 1816, y doctor en 1817. Ese mismo
año fue nombrado catedrático del Colegio de
Farmacia de Barcelona, del que fue bibliotecario, y al
reunirse los estudios de Farmacia, Medicina y
Cirugía, se encargó en 1822 de la cátedra de
Farmacia Experimental. Publicó Prontuario médi-

co, Barcelona, 1823. En 1824 fue separado de su
cátedra, que no recuperó hasta 1830. Presidente de
la Academia de Ciencias Naturales de Barcelona,
leyó en ella gran cantidad de memorias. Publicó
Tratado de farmacia operatoria, Barcelona, 1841.
Se encargó en 1845 de la cátedra de Química
Orgánica y Farmacia Químico Operatoria, y se jubiló
en 1854. (Molins 1889; Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Forsyth, Juan. Ministro plenipotenciario de los
Estados Unidos en Madrid, 1820.

Fortanete, Joaquín. Racionero del Pilar de Zara-
goza, vocal de la Junta de Sanidad de la ciudad,
1 octubre 1808. (Gazeta de Zaragoza, nº 82, 1
octubre 1808)

Fortea y Úbeda, Manuel (Onteniente, Valencia, ? -
?). Doctor en Teología, regente de estudios en la

provincia de San Juan Bautista de religiosos meno-
res descalzos, examinador sinodal del Orden de
Tortosa y cronista de Castellón de la Plana, 1809.
Autor de Sermón de gracias en Castellón por el

beneficio del agua, Valencia, 1798; Elogio de San

Antonio de Padua, Valencia, 1800, 2ª edición,
Madrid, 1819; Sermón que en las rogativas por la

guerra contra Francia dijo el 19 de marzo 1809

en la catedral de Valencia (anuncio Gazeta de

Valencia, 11 julio 1809); Sermón que en la solem-

ne fiesta de gracias de la ilustre villa de Caste-

llón de la Plana consagró a Jesucristo en el

sepulcro, el 29 de mayo de 1798, Madrid, 1819;
La mujer buena, en la fiesta de Santa Catalina

mártir de Valencia, Valencia, 1801, y Madrid,
1801, 3ª edición; Elogio de Santa Catalina virgen

y mártir, Madrid, 1819; Sermón que en las roga-

tivas de la guerra contra Francia dijo..., Valen-
cia, 1809, 2ª edición, Madrid, 1819 (3ª ed., Madrid,
Fermín Villalpando, 1828); Sermón a la... María

Santísima de los Desamparados... por el feliz

regreso de Fernando VII, Valencia, 1814, 2ª edi-
ción, Madrid, 1819, en el que revela que por decla-
rarse en favor de Fernando VII estuvo preso en la
fortaleza de Jaca, a punto de ser fusilado; Oración

fúnebre en las exequias de Fr. Pedro Pascual

Rubert, Valencia, 1814, 2ª edición, Madrid, 1819;
Colección de varios sermones, Madrid, 1819; Ser-

món a la singular bienhechora... María Santísi-

ma de los Desamparados, que en la solemne

función de gracias que consagró en su real

capilla su capellán mayor el domingo 5 de

junio de 1814, Madrid, 1819; Oración fúnebre

que en las solemnes exequias del venerable sier-

vo de Dios el muy Rdo. P. Provincial Fr. Pedro

Pascual Rubert y Lozano... día 16 diciembre

1813, Madrid, 2ª edición, 1819; Sermón en la

solemne fiesta de gracias... Castellón de la Pla-

na... a Jesucristo, Madrid, 1819; El Pastor bueno,

Madrid, 1820; Oración fúnebre que en las exe-

quias celebradas en 20 de enero de 1821 en la

iglesia de San Felipe el Real en esta corte por los

trece mártires de la libertad sacrificados en

Valencia en igual día de 1819, dijo..., Madrid,
1821; Sermones cuadragesimales, Madrid, 1833.
(Palau y Dulcet 1948 y 1990; Almarche 1910,
p. 307; cat. 16 La Galatea, Salamanca, 2009)

Forteza Miró, José (Palma, 2 febrero 1797 - ?).
Hijo de José Forteza y de Juana María Miró, estu-
dió con los dominicos de Palma, en donde tuvo
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por maestro a Rafael Barceló; se ordenó de
sacerdote y obtuvo un beneficio en la parroquia
de Santa Eulalia. Escribió Discurso académico

invitando a los españoles a la defensa del

suelo patrio, en la invasión de las tropas

francesas, Palma, 1823; Nueva cartilla ortoló-

gica puesta en método para uso de las escue-

las, con un tratado práctico para enseñar a

leer con perfección la lengua castellana, Pal-
ma, 1837; Historia y utilidad de las sociedades

literarias, discurso pronunciado en la sociedad
de amigos titulada «La paz», 6 marzo 1855;
Discurso académico sobre la utilidad de las

sociedades literarias, pronunciado en el casino
de la Unión el 20 de julio de 1855; y algunos otros
títulos. Tradujo las fábulas de Esopo en verso
castellano. (Bover 1868)

Fortit, Pablo. Sargento primero de la compañía
de Tiradores del corregimiento de Tarragona,
autor de un parte, 26 septiembre 1811, sobre
que el día 15, en las inmediaciones de Olesa, des-
cubrió a unos enemigos que venían de Montse-
rrat: «Mandé darles una descarga, y sustituir las
bayonetas a las balas. Y revestida mi gente de
una justa indignación porque al parecer estos
pérfidos enemigos no quieren guardarnos alguna
ley de guerra, y ya por ser de aquellos sanguina-
rios y carniceros lobos del regimiento 116 que
con tan inaudita barbarie sacrificaron tantas ino-
centes víctimas en la desgraciada Tarragona, al
filo de la bayoneta sin que escapara uno, les hici-
mos pagar a 33 de éstos, con la muerte el debido
tributo al suelo español» (parte remitido por
José Ignacio Alemany, Sitges, 27 septiembre
1811, a la Comisión corregimental de Tarrago-
na). (Gazeta de la Junta Superior del Reino

de Valencia, 25 octubre 1811)

Fortun, Francisco. Comandante del regimiento
de León, 23 de Infantería de línea, 1819-1822.

Fortuny, Antonio. Miembro de la Junta General
de Autoridades y Clases, de Barcelona, 6 diciem-
bre 1808. (Diario de Barcelona, 8 diciembre
1808)

Fortuny, Manuel (? - Lérida, 1 enero 1809). Preso
en Lérida por sospechas de infidencia, fue asesina-
do junto a su mujer e hijo. (AHN, Estado, leg. 31 F,
doc. 131)

Fortuny, Manuel Epifanio. Oidor de la Audiencia
de Barcelona, individuo del Tribunal de Averi-
guación y Castigo creado por Duhesme el 11 de
julio de 1808. Nombrado también para la Junta
Extraordinaria de Policía, que la sustituyó, pero
renunció. (Bofarull 1886, I, p. 134 y 170)

Foster. Coronel y miembro del Parlamento britá-
nico, tesorero de Irlanda, llegado a La Carolina
en diciembre de 1808 a fin de reconocer las for-
tificaciones de Sierra Morena. El 21 de diciembre
un vocal de la Junta de Defensa le acompaña
hasta la Venta de Cárdenas (Jaén). (Gazeta de

Valencia, 3 enero 1809)

Fouchet. General francés, conde del Imperio,
que durante cinco días en marzo de 1809 ocupó
Molina de Aragón, ciudad que había abandonado
la mayor parte de sus moradores. Allí dio una
proclama A los molineses, no localizada. (Gaze-

ta de Valencia, 28 abril 1809)

Fouchier, Joseph. Pintor francés con algunos
años de residencia en Barcelona, se anuncia en
Diario de Barcelona, nº 132, 12 mayo 1810. 

Four, Juan. Sargento primero del Real Extranje-
ro, bajo José I, caballero de la Orden Real de
España, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del
27). (Ceballos-Escalera 1997)

Fourcroy, Ch. L. Cónsul de Francia en La Coru-
ña, 1806. En 1808 reclamó del capitán general
Francisco de Biedma y Zayas que los sucesos del
2 de mayo de Madrid no se repitiesen en La
Coruña. El 30 de mayo de 1808 fue llevado pre-
so al castillo de San Antón, para salvarle la vida,
no por otra razón. (Queipo de Llano 1953; Meiji-
de 1995)

Fournas, Carlos. Capellán del cuerpo de Artille-
ría, cuyas casas en San Martín de Provensals
(Barcelona) son puestas en venta por el juzgado
privativo del arma, según Aviso en Diario de

Barcelona, 6 octubre 1808.

Fournas de Labrosse, Blas de (Narbona, Francia,
1760 - Zaragoza, 20 febrero 1845). Francés, que
sirvió dieciséis años en el ejército de su patria,
llegando al grado de ayudante mayor. En 1791
emigró a Alemania, participó en la guerra contra

Fortit, Pablo
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la revolución, y en 1793 vino a España, ingresando
un año después en la legión española de los Piri-
neos, siguiendo en Cataluña la guerra contra la
República Francesa. En 1808 era capitán, en 1809
teniente coronel, comandante de la cuarta división
de Migueletes, alcanzando en 1810 la categoría de
mariscal de campo. Se alude a un parte suyo, Casa
Albac, 28 abril 1809, sobre los descalabros sufridos
por el enemigo, en Gazeta de Valencia, 12 mayo
1809. Se halló en el sitio de Gerona, 1809, respec-
to del cual escribió un Manuscrito, que se publicó
en extracto en 1882. Como segundo comandante
del castillo de Montjuich, en Gerona, escribe un
parte el 10 de agosto de 1809 (Gazeta de Valen-

cia, 29 agosto 1809). Fue uno de los firmantes
de la capitulación de la plaza, 10 diciembre 1809
(Gazeta de Valencia, 2 enero 1810). En junio de
1816 fue nombrado jefe de la plana mayor del
ejército expedicionario de Ultramar, y en julio-
septiembre de 1819, jefe del mismo. Su responsa-
bilidad fue grande en el asunto de la fiebre
amarilla: habiéndose declarado en San Fernando,
lo confirmó claramente una comisión médica que
de Cádiz se trasladó a la ciudad vecina. Fournas se
presentó ante la comisión, exigiendo que negase la
existencia de la fiebre, que sólo se había dado en
la cabeza de los conspiradores, y él la cortaría con la
espada. La comisión se doblegó, y dio un informe
en el que negaba la epidemia. El 20 de agosto de
1819 Fournas tuvo que admitirla públicamente,
pero ya era tarde: Vadillo le hace responsable de
las 18 o 20.000 víctimas que produjo el contagio
(Vadillo 1836). El 1 de enero de 1820 fue sorpren-
dido en la Isla de León, permaneciendo prisionero
hasta marzo, en que pasó a Cataluña. El 3 de abril
de 1821 fue de nuevo expulsado de Barcelona, por
servil, y conducido a Francia. Volvió en enero de
1822, y fue de nuevo deportado, esta vez a las
Baleares. En agosto de 1823 se fugó, presentándo-
se a los realistas, quienes le nombraron goberna-
dor militar y político de Lérida y luego de
Tarragona. Teniente general, 1 enero 1824, fue
gobernador sucesivamente de la Guardia Real, Gra-
nada, Vascongadas y Aragón, retirándose en 1832.
Siendo capitán general de Guipúzcoa en 1826,
preside la Junta de Purificaciones de Tenientes
Generales, Capitanes y Subalternos de Guipúzcoa.
Al mismo tiempo es nombrado subinspector interino
de Voluntarios Realistas, con cuyo motivo dirige una
proclama a los Nobles y leales guipuzcoanos, publi-
cada en forma de cartel, San Sebastián, 16 febrero

1827, en la que promete poner a esos voluntarios
en el mismo pie en que se hallaban el 18 de abril
de 1825. (Carrasco y Sayz 1901; Bofarull 1886, I,
p. 439 y 526; Gazeta de Valencia, cit. y 28 abril
1809; Páez 1966; certificado emitido por el secre-
tario de la Junta, Joaquín López y Marco, en favor
de José Verastegui) 

Fournier, Casimir. Comisario general de Policía de
Cataluña, con residencia en Gerona, trasladado a
Barcelona el 24 de mayo de 1813. Autor de un
bando, Barcelona, 31 mayo 1813, de salubridad
pública y riegos ante la llegada del calor. Y de otro
sobre las procesiones del Corpus, fechado a 14 de
junio (Diario de Barcelona, 3, 16 junio y 1 agos-
to 1813). El 9 de agosto de 1813 vuelve a decretar
algo que ya hace tiempo se había decretado: que
toda persona extraña a Barcelona que se hallase
en la ciudad está obligado a registrarse, y los
propietarios, inquilinos principales, fondistas,
mesoneros, etc., serán responsables (Diario de

Barcelona, 11 agosto 1813). Da una ordenanza el
13 de agosto para celebrar la fiesta de San Napo-
león (Diario de Barcelona, 14 agosto 1813). El
26 de octubre de 1813 recuerda que todas las
ordenanzas del ejército y los bandos de policía
prohíben fumar dentro del teatro, por razones de
conveniencia y por el peligro de incendio que se
origina. Los contraventores pagarán una multa de
tres pesetas (Diario de Barcelona, 27 octubre
1813). El 13 de noviembre ordena la limpieza de
las chimeneas de Barcelona (Diario de Barcelo-

na, 15 noviembre 1813). Dispone el 3 de febrero
de 1814 un nuevo empadronamiento general de
Barcelona y su distrito (Diario de Barcelona, 4
febrero 1814). Publica un comunicado, fechado
en Barcelona el 24 de febrero, sobre grandes vic-
torias de Napoleón en febrero sobre generales
rusos, lo que demuestra la falsedad de la noticia
de que los aliados habían entrado en Madrid (Dia-

rio de Barcelona, 25 febrero 1814; por error el
texto español está fechado a 28 de febrero).
Siguió en el cargo hasta el final de la ocupación.
(Diario de Barcelona, cit.; Mercader 1949)

Foy, duque de. Cf. Preissac de Fezensac, Henri de.

Foy, Maximilien-Sébastien, conde (Ham, departa-
mento de la Somme, 3 febrero 1775 - París, 27
noviembre 1825). Hijo de un militar que después
en la vida civil fue alcalde de Ham y de su esposa,
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Elisabeth Wisbeck, a la que el hijo adoraba y temía
a la vez, sobre todo después de la temprana muer-
te del padre. Después de estudiar en los oratoria-
nos de Soissons, entró en 1790 en el Colegio de
Artillería de La Fère, y a finales de 1791 pasó
como alumno subteniente a la Escuela de Châ-
lons-sur-Marne. Oficial en 1792. Se halló en Valmy,
20 septiembre 1792, y en Jemmapes, 6 noviembre
1792. Con el grado de capitán hizo las campañas
de Flandes y Bélgica, 1792 y 1793, pero la traición
de Dumouriez sembró sospechas por todas par-
tes. Se presentó una denuncia contra él por algu-
nas palabras imprudentes, y en mesidor del año III
fue llevado ante el Tribunal revolucionario de
Cambrai. Compareció ante Joseph Lebon, el hom-
bre de quien se dijo que encarnaba el Terror en la
frontera; pero no decidió nada. El golpe de
Termidor salvó a Foy probablemente de un desti-
no funesto, pero no salió de la prisión hasta el
siguiente mes de vendimiario. Luchó en Alemania,
1796, y en Suiza, 1799-1800. En 1803 se manifies-
ta en contra del Consulado vitalicio, y a continua-
ción en contra también del Imperio. No obstante,
sigue combatiendo por servir a su país. En 1805
sirve a las órdenes de Marmont, y en 1807 acom-
paña a Sebastiani en una misión diplomática en
Constantinopla. A finales de 1807 entra en Por-
tugal a las órdenes de Junot, y es herido en Vi-
miero, 21 agosto 1808. General de brigada,
noviembre 1808; combate contra Moore, a las
órdenes de Soult, en La Coruña, 1809. Barón del
Imperio, 1810, es gravemente herido en Bussaco,
27 septiembre 1810. Masséna le envía a Francia,
para que exponga a Napoleón la situación en
Torres Vedras. El emperador le asciende a general
de división. Retorna a Portugal en febrero de
1811. Jefe del Estado Mayor del Ejército del
Centro, octubre 1811, en cuyo puesto sucede a
Daultane. En dos cartas a La Martinière, Toledo,
22 octubre 1811, trata cuestiones de organización,
pero con motivo de que el paisano que llevaba sus
cartas fue cogido por las guerrillas, y se ve obliga-
do a enviar un duplicado, escribe: «A pesar de
hallarse aquí una división, no se puede salir a pa-
sear a cien toesas de las puertas» (Gazeta de la

Junta Superior del Reino de Valencia, 14 di-
ciembre 1811). Combate en los Arapiles, 22 julio
1812, en donde a pesar de la derrota sabe con gran
habilidad asegurar la retirada del ejército vencido.
Comandante de la primera división del ejército de
Portugal, destacado momentáneamente en el del

Norte, fue encargado por Clausel del sitio de
Castro Urdiales. Tomó la ciudad al asalto, 10-11
mayo 1813. Dirige a Clausel un parte, Castro
Urdiales, 12 mayo 1813, que es un modelo en su
género, por la claridad expositiva, puntualidad en
los datos y ecuanimidad sin exageraciones. Foy
quiso oponerse a la conducta de sus tropas, italia-
nas y francesas, que entraron a saco en la ciudad,
pasaron a cuchillo a muchos habitantes y que-
maron las casas; pero en su parte omite esta
cuestión. Inspector general del ejército con la
Restauración, pero se unió a Napoleón en los Cien
Días. Se halló en Waterloo, 18 junio 1815, en don-
de fue herido. Por ello se dijo que Foy fue uno de
los pocos militares que participaron en las batallas
inicial y final del período revolucionario. Diputado
liberal en el Parlamento de la Carta, sobresalió por
su oratoria, en la que vertía la claridad de sus
ideas. Su muerte, originada por un ataque cardía-
co, produjo sensación, y no solamente en Francia.
Massimo d’Azeglio escribió un Hymne funèbre

aux mânes du Général Foy, música con acom-
pañamiento de arpa y piano de José Melchor
Gomis, 1825 (manuscrito en el Conservatorio de
París). L. V. publicó Vie Militaire et Politique du

Général Foy, Grand-Cordon de la Légion

d’Honneur, avec des extraits de tous ses dis-

cours, ornée d’un portrait et d’un facsimile,
Paris, 1826. El mismo año aparecieron los
Discours du Général Foy, précédés d’une

Notice biographique par M. P. F. Tissot; d’un

Éloge par M. Étienne, et d’un Essai sur l’élo-

quence politique en France, par M. Jay, 1826,
2ª edición, Paris, P. A. Moutardier, 1826, 2 vols. Su
viuda editó la Histoire de la guerre d’Espagne et

du Portugal sous Napoléon, précédée d’un

Tableau politique et militaire des puissances

belligérantes, Paris, Baudoin Frères, 1829, 4
vols., libro en el que revela su gran categoría como
historiador. (Diario de Barcelona, 1 julio 1813;
Madoz 1845, voz Castro-Urdiales; Dowling 1974;
Jacques Garnier en Tulard 1987; Sepúlveda 1924;
Gil Novales 1999)

Foz y Burges, Braulio (Fórnoles, Teruel, 1791 -
Borja, Zaragoza, 20 abril 1865). Si todavía existen
lagunas en el conocimiento de sus años escolares
y universitarios (estudió humanidades en Calan-
da, y después, entre los años 1807 y 1808, en la
Universidad de Huesca), aquéllas son prácticamen-
te insalvables en lo que respecta a sus dos largas

Foz y Burges, Braulio
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estancias en Francia. La primera de ellas (1811-
1814) a consecuencia de su deportación, tras haber
sido hecho prisionero por los franceses, contra los
que combatió a las órdenes del guerrillero Felipe
Perena. La segunda en 1823, al finalizar el Trienio,
ya que, según sus propias palabras, «entre 1823 y
1834 pasé el tiempo en persecuciones, castillos,
viajes y emigración a Francia», de donde volvió en
1834. Ambas estancias fueron decisivas para su for-
mación ideológica y científica. Su dedicación a la
docencia fue temprana y constante a lo largo de su
vida. Al decir de sus biógrafos, ya en Francia obtu-
vo cátedras hallándose prisionero. A su regreso a
España ganó la principal de Latinidad de la Univer-
sidad de Huesca, que regentó hasta 1816; poste-
riormente enseñó latinidad y retórica en Cantavieja
(Teruel) y en el curso 1822-1823 ganó la cátedra de
Griego de la Universidad de Zaragoza, que recupe-
ró en 1835. Desde entonces su labor docente estu-
vo siempre vinculada a esta universidad, donde
enseñó además otras disciplinas humanísticas has-
ta su jubilación en 1862. En torno a estas preocu-
paciones didácticas giran muchos de sus escritos,
entre los que destacan Plan y método para la

enseñanza de las letras humanas, 1820; Arte

latino sencillo, fácil y seguro, 1842; Literatura

griega, 1849; y Método para estudiar y enseñar

la lengua griega, 1857. La transición política que
sucede a la muerte de Fernando VII no deja de pro-
porcionarle nuevas dificultades. Tensiones internas
dentro del claustro tienen como desenlace el confi-
namiento de Foz durante seis meses en el castillo
de la Aljafería, en 1837. Al año siguiente funda El

Eco de Aragón, periódico del que es director y
redactor único hasta 1842, fecha en la que la polé-
mica levantada por sus artículos le lleva a abando-
nar la publicación. Todavía en 1848 le esperaba a
Foz la deportación a Filipinas, condena todavía sin
esclarecer, y que en última instancia lograron evitar
sus amigos. Por otra parte, los problemas con la
censura, especialmente con la eclesiástica, menu-
dearon hasta el final de sus días. Con El verdade-

ro derecho natural, 1832, el primer tratado de
autor español que se publicó en España, Foz apos-
tó decididamente por el liberalismo político. Su
atrevimiento consistía en hablar con voz propia de
un tema hecho moda tiempo atrás, como una de las
«piezas de resistencia» del pensamiento renovador,
tema de briosas reacciones políticas, al que las
reformas ilustradas del reinado de Carlos III habían
logrado embridar, pero que se había desbocado ya

allende los Pirineos como ingrediente de la revo-
lución, por lo que los consejeros de Carlos IV lo
pusieron a buen recaudo: el iusnaturalismo racio-
nalista, al proclamar como principios de la socie-
dad la igualdad y la soberanía popular, dinamitaba
la estructura estamental y su régimen de propie-
dad, así como la legitimidad del poder monárqui-
co. El tópico «derecho natural», tras la fallida
esperiencia de las Cortes gaditanas y de las del
Trienio, vuelve a ser desenterrado con cautela por
Foz en 1832. A El verdadero derecho natural

siguen los Derechos del hombre, deducidos de

su naturaleza y explicados por los principios

del verdadero derecho natural, 1834; y Derecho

natural civil, público, político y de gentes,
1842. Estos fundamentos teóricos los llevará a la
práctica en sus editoriales de El Eco de Aragón,
escritos con pluma exaltada y mesiánica, al calor
de los acontecimientos nacionales de mayor rele-
vancia y en abierto debate con los periódicos de la
corte y del extranjero. Es el ilustrado que, con su
irreprimible vocación didáctica, se siente llamado
a enseñar la verdad y a rubricarla con una postu-
ra ética irreprochable. La verdad, la naturaleza

y el pueblo son los puntos de referencia, absolu-
tos y sacralizados, a la luz de los cuales se mues-
tra insatisfecho con la Constitución del 12 y con la
del 37, y algo más cómodo con el Estatuto Real de
1834. Desde la debilidad de quien no militaba en
ningún partido, convoca reiteradamente a todos
para discutir «la verdadera revolución que debe
hacerse en España», la de los intereses exclusi-
vos del pueblo, en virtud de los cuales son secun-
darias las formas de gobierno o las estrategias
partidistas. El apasionamiento con que defiende
sus convicciones se ve moderado por la cordura
y las exigencias de convivencia en una España
desangrada: es posible una amnistía razonable,
justifica la monarquía como seguro contra la
inestabilidad política, admite la coexistencia de
religión y poder. Como Larra, Foz se convierte
por su constante crítica de los males nacionales
en un precedente del regeneracionismo.También
por su anticentralismo, que es aragonesismo
militante. Fue director y redactor único de El

Eco de Aragón, Zaragoza, 1841. Corrigió y
aumentó la Historia de Aragón, de Antonio Sas,
1848-1850, a la que añadió un quinto tomo, Del

gobierno y fueros de Aragón, 1850, en el que
defiende un aragonesismo basado fundamental-
mente en el derecho y en las formas de gobierno
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tradicionales, conformes con el derecho natural
y más avanzadas que las contemporáneas. Por
otra parte, Foz ha sido considerado reciente-
mente por Ion Juaristi como el consolidador de
la figura de Chaho como mito del nacionalismo
vasco de izquierda, por su involuntaria contribu-
ción en Palabras de un vizcaíno a los libera-

les de la reina Cristina, que ha publicado en

París M. J. A. Chaho, traducidas y contesta-

das por D. B. Foz, 1835. Éste consumió los últi-
mos años de su vida al margen de la política, en
la discusión de temas filosóficos y religiosos. Se
autoproclama en sus escritos «filósofo de la reli-
gión», que intenta afrontar con el mismo racio-
nalismo con que orienta otros aspectos de su
pensamiento. Buena muestra de ello son sus Cues-

tiones cosmogónico-geológicas, 1854; Cartas de

un filósofo sobre el hecho fundamental de la

religión, 1858; Reflexiones a M. Renan, 1863; y
Los franciscanos y el Evangelio, 1864. La ingen-
te obra de Foz alcanza más de medio centenar de
obras sobre los más diversos temas. Pero su mayor
fama la debe a su producción literaria. Autor de
varias comedias hoy perdidas, de una Novísima

Poética, 1859; y del drama romántico El testa-

mento de don Alonso el Batallador, 1840; ha
pasado a la historia por su famosa Vida de Pedro

Saputo, 1844, paradigma popular de todas sus
inquietudes ideológicas y la novela más consisten-
te del XIX español, hasta la aparición de los gran-
des autores de la generación de Galdós. Braulio
Foz se casó dos veces, la segunda con Antonia
Nogués y Milagro, hermana del general Romual-
do Nogués. [Varias obras suyas han sido reciente-
mente reeditadas, todas en Zaragoza: Vida de

Pedro Saputo, edición de Francisco Yndurain,
Universidad, 1959, otra edición, introducción y
notas de Francisco Yndurain, estudio final de
Rafael Gastón Burillo, Nueva Biblioteca de Autores
Aragoneses, 1980; Plan y método para la ense-

ñanza de las letras humanas, facsímil, 1991; El

Eco de Aragón, números de 1 enero a 31 enero
1841, presentación de Carlos Forcadell Álvarez,
facsímil, 2 vols., 1991; Idea del gobierno y fue-

ros de Aragón, introducción de Elisa Martínez
Salazar, facsímil, 1997; Historia de Aragón, estu-
dio crítico de Antonio Peiró Arroyo, facsímil,
6 vols., 2003; Historia y política. Escritos, selec-
ción, edición e introducción de Carlos Forcadell
y Virginia Maza, 2005.] (Artículo de José Luis
Calvo Carrillo, con adiciones)

Fr. D. L. Cf. Echévarri, Roque María de.

Frade. Escribano hecho prisionero en La Coruña
el 30 de abril de 1821 por servil. (Diario Gadi-

tano, 16 mayo 1821)

Fradejas Blas, José. Autor de un papel contra los
afrancesados de Salamanca, enviado a la Gazeta

de Extremadura, del que se hace eco el Diario

Mercantil de Cádiz, 1 agosto 1812. 

Fraga, José (Mondoñedo, Lugo, h. 1784 - ?, 26
mayo 1812). Casado, preso el 19 de febrero de
1812, con siete más, por el delito de robo de ca-
ballos, que según confesaron lo habían cometido
con el propósito de unirse a las partidas de gue-
rrilla para la lucha contra los franceses. La Junta
Criminal les condenó a morir en garrote. (Mora-
les Sánchez 1870)

Fragerio, Miguel. Rector de la Universidad de
Santiago con José I, presidente del Tribunal
de Logroño, emigrado a Francia después. (Bar-
bastro 1993)

Fraguas, Clemente (Villamiel, Toledo, h. 1780 - ?,
1810). Jornalero, soltero, guerrillero de la parti-
da de Juan Palarea, de la que se separó en febre-
ro de 1810 para ir a su casa a cambiarse de ropa.
Habiendo sabido que Juan López se dedicaba a
negociar con los franceses, comprándoles lo que
robaban en las iglesias y en otros sitios, le salió al
camino, a fin de detenerlo y llevarlo a su coman-
dante. Así lo hizo, pero cometió el error de llevar al
preso a Chozas (Toledo), donde se le escapó,
entrando en una casa, y pidiendo auxilio a la justi-
cia. Incluso salió, clavándole unas tijeras en el
pecho. Las justicias de Chozas, al servicio de los
franceses, de momento detuvieron a los dos, pero
al día siguiente pusieron en libertad a López. La
Junta Criminal Extraordinaria condenó a muerte a
Fraguas, ordenando que se le pusiese un letrero al
cuello con la inscripción «Por individuo de parti-
das de guerrilla, por revoltoso con mano armada,
por sedicioso y por ladrón en caminos y uso de
armas de fuego». (Morales Sánchez 1870)

Fraile, el. Cf. Arsenio. 

Fraile, el (? - Sevilla, 11 noviembre 1811). Jefe
guerrillero que, al cabo de varios años de actuación

Fr. D. L.
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en torno a Sevilla, fue cogido en Cazalla por la
compañía de Antonio Ariza, llevado a Sevilla, y
ejecutado. (Diario de Barcelona, 6 marzo 1812;
Moreno Alonso 1995)

Fraile, el. Cf. Nebot, Asensio. 

Fraile, Nemesio. En 1812 se señala su presencia
en Cádiz, procedente de Madrid. (Diario Mer-

cantil de Cádiz, 30 junio 1812)

Fraile Benito, el. Guerrillero que actúa en Casti-
lla la Vieja. (Diario Mercantil de Cádiz, 4 mar-
zo 1810)

Fraile y García, Manuel (Lantadilla, Palencia, 15
abril 1763 - Madrid, 8 enero 1837). Estudia filoso-
fía con los dominicos de Palencia, Teología en la
Universidad de Valladolid, donde se gradúa de
bachiller. Regenta varias cátedras por nombra-
miento del claustro. En 1787 se doctora en la
Universidad de Ávila y el mismo año el arzobispo
de Burgos le nombra profesor de teología moral
en el Seminario de San Jerónimo (Burgos). Hace
oposiciones en 1788 a canónigo lectoral de Santo
Domingo de la Calzada, y poco después obtiene la
magistral de Briviesca. En 1793 gana en Burgos
una de las prebendas de la metropolitana, con
título de párroco de Santiago, y en 1799 obtiene
la penitenciaría, con la dignidad aneja de prior. Al
mismo tiempo lleva la dirección del Hospital de
Burgos. Es propuesto en 1818 para la sede epis-
copal de Canarias, pero al quedar vacante la de
Sigüenza, es preconizado para ésta el 29 de mar-
zo de 1819. Diputado a Cortes por Palencia,
1820-1822, muy constitucional aparentemente
en 1820, publica Discurso sencillo que con

motivo de las elecciones de partido hizo a los

electores y a todo el pueblo... en Sigüenza... su

obispo... 7 de mayo de 1820, Madrid, imp. de
Burgos, 1820; y después Discurso político y

moral, que con motivo del anuncio de la liber-

tad del rey N. S. hizo el cabildo y pueblo de

Sigüenza, Madrid, 1823, lo que indica cuánto
había cambiado; pero el 21 de julio de 1825 escri-
be una carta pastoral dirigida al clero de la dióce-
sis, instando a la reconciliación y al perdón
(Carta pastoral al deán y cabildo, y a los vica-

rios... y demás sacerdotes de la diócesis de

Sigüenza, Madrid, 1825). Ordena la construc-
ción de la iglesia parroquial de Santa María de

Sigüenza, cuyos trabajos concluyen a finales de
1833. El 18 de julio de 1826 ordena también el
arreglo del puente de Trillo y el de Pareja (am-
bos de Guadalajara), que se hallaban inutilizados
desde la invasión francesa. Autor de Oración fú-

nebre que en las exequias de la augusta reina

difunta Dª Mª Josefa Amalia, mandadas hacer

por el rey N. Sr., pronunció en su iglesia cate-

dral el..., en 5 de junio de 1829, Madrid, 1829.
En 1833 estuvo en Madrid para la jura de Isabel
como princesa de Asturias, y fue agraciado en
julio con la gran cruz de Isabel la Católica. Des-
pués fue nombrado patriarca de las Indias y vice-
presidente de la Junta Eclesiástica para el arreglo
del clero. Prócer del reino, 1834-1836; gran cruz
de Carlos III; canciller de la de Isabel la Católica.
(Palau y Dulcet 1948 y 1990; Minguella 1910; cat.
El Pesebre, enero-febrero 1992 y septiembre
1997)

Framarría, F. de. Autor de Gramática francesa

para uso de los españoles, Madrid, Moreno, 1829.
(Cat. Subastas El Remate, 16 marzo 2006)

Francés, Antonio María. Maestro de latinidad y
humanidades en Pamplona, 1821. (Cat. 35 Iratxe,
1992)

Francés Caballero, Bernardo (Madrid, 14 octu-
bre 1774 - Burdeos, 13 diciembre 1843). Hijo del
siguiente y de su esposa. Ya presbítero, entrega
en el Banco de San Carlos, como donativo patrió-
tico, un libramiento del fondo vitalicio y efectivo,
que asciende a 1.000 reales (Gazeta de Madrid,
18 noviembre 1808). Doctor en Teología por la
Universidad de Almagro, calificador del Santo
Oficio en Madrid, obispo de Urgel desde el 28 de
julio de 1817. Combate el liberalismo en materia
eclesiástica, por medio de pastorales y otros
escritos. Es autor de una Representación hecha

al rey y a las Cortes... en 2 de febrero de 1821,
que se conserva manuscrita en la Biblioteca
Nacional. Emigra a Francia en 1822, y vuelve al
restablecerse el absolutismo. Rehúsa la propues-
ta de Angulema para formar parte de la Regencia.
Publica Colección de documentos que mani-

fiestan la conducta del obispo de Urgel en

orden a las innovaciones en materia eclesiás-

tica hechas por las Cortes de Madrid en la

segunda época del régimen constitucional,
Tolosa, 1823. Arzobispo de Zaragoza, septiembre
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1824, se despide de su diócesis anterior con la
pastoral Al respetable clero y amado pueblo de

la diócesis de Urgel, Barcelona, Juan Francisco
Piferrer, 1824; publica Estado de nuestra fe,
Zaragoza, 1826; y Exhorta a la unión, Zaragoza,
1830, pastorales. En 1835 fue objeto de un intento
de asesinato, acaudillado al parecer por un fraile
organista, fray Crisóstomo de Caspe; lo que le
obligó a marcharse a Barcelona, deportado según
Salvador y Conde, y de allí a Francia de nuevo. Su
conducta política durante la guerra carlista
modernamente ha sido objeto de discusión. Es
verdad que nunca se confesó partidario de don
Carlos, pero también lo es que siempre apoyó a
sus representantes y secuaces. Según Miñano, en
carta a Musso y Valiente, Bayona, 10 abril 1835,
destituyó al organista de la catedral por haber
cantado éste una canción patriótica en el teatro.
Murió en el Seminario de Burdeos. (Hierarchia
Catholica 1968; Palau y Dulcet 1948 y 1990; Brio-
so 1988; Bordas 1847; Arnabat 1999; cat. 116 Els
Gnoms, 1999; Salvador 1991; Rújula López 1998;
Molina Martínez 1999)

Francés Caballero y Verde-Soto, Valentín. Libre-
ro acomodado de Zaragoza, entrega como dona-
tivo patriótico en el Banco de San Carlos un vale
de 150 pesos y seis libramientos de intereses del
año 1800, que suma 4.340 reales y 27 maravedís.
Casado con María Matet y Torres. (Gazeta de

Madrid, 18 noviembre 1808)

Francés y Cabañas, Isidoro. Autor de Oración

fúnebre que en el aniversario solemne del

Dos de Mayo..., Madrid, 1815; y de Oración

fúnebre que en las honras militares dijo este

año de 1821..., Madrid, 1821. (Palau y Dulcet
1948 y 1990; cat. A. Mateos, septiembre 1990)

Franceschi-Delonne, Jean-Baptiste (Lyon, 4 sep-
tiembre 1767 - Cartagena, 23 octubre 1810).
Escultor de profesión, subteniente en la Com-
pañía de las Artes, 1792. Hizo la campaña de
Alemania, y en 1796 pasó al arma de Caballería.
Ayudante de Soult en Italia, se halló en el sitio de
Génova, 1800; coronel en Austerlitz, 1805, en
donde llegó a general de brigada. Sirvió des-
pués en Nápoles y Calabria, 1806, y en España,
1808. Fue edecán del rey José I y teniente
general. Encargado de llevar un parte al In-
truso, en junio de 1809 le capturó el Capuchino

en las cercanías de Toro, y fue llevado sucesiva-
mente a Ciudad Rodrigo, Sevilla, Granada y al
depósito de prisioneros de Cartagena. La fiebre
amarilla acabó con él. Ello no fue óbice para que
fuese nombrado caballero de la Orden Real de
España, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del
27), de nuevo 12 diciembre 1809 (Gazeta de

Madrid del 17). Estaba casado con una hija del
general Mathieu Dumas. Su nombre está inscrito
en el Arco de Triunfo parisino. (Tulard 1987; Ce-
ballos-Escalera 1997; Sánchez Fernández 2001) 

Franch, Antonio. Comandante general del corre-
gimiento de Villafranca (Barcelona). (Gazeta de

la Junta Superior del Reino de Valencia, 11
octubre 1811)

Franch, Pablo. Redactor del Diario de Palma,
1812, después de la ruptura entre Brusi y
Antonio Pla. (Oliver 1901)

Franchi, Antonio. Cabo del nº 1, brigada irlande-
sa, bajo José I, caballero de la Orden Real de
España, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del
27). (Ceballos-Escalera 1997)

Franchi, Gaspar, marqués del Sauzal. Se suscri-
be por cuatro ejemplares al Teatro de la Legis-

lación Universal, de Pérez y López, 1791. A
finales de 1807 llegó a Santa Cruz de Tenerife,
procedente de la Orotava. Habiéndose quedado
viudo, llegó con una hija. Vocal por la nobleza
de la Junta de La Laguna, 11 julio 1808. Autor
de Cartas... a sus hermanos, en las desave-

nencias de 1810 y 1811, Cádiz, 1813. (Lista
de suscriptores en Pérez y López 1791, I;
Guerra y del Hoyo 1976; Palau y Dulcet 1948 y
1990)

Franchi de Alfaro, Pablo. Director de la Maes-
tranza de Artillería de La Coruña, 1821. 

Franchier, Juan. Vicecónsul en Arlés, Francia,
1820-1822. 

Francho Bérriz. Cf. Altalarrea. 

Francisco, José. Afrancesado, mayor del regi-
miento de Infantería 1 de línea, caballero de la
Orden Real de España, 27 octubre 1809. (Diario

Mercantil de Cádiz, 10 agosto 1813)

Francés Caballero y Verde-Soto, Valentín
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Francisco Martín, Juan (Cartagena, ? - ?). En un
artículo, Cádiz, 26 abril 1813, El Redactor

General, 7 mayo 1813, pero más tarde niega ser
el autor del artículo; obra de un homónimo.

Francisco Martín, Juan de (Cartagena, ? - ?).
Autor de un artículo, Cádiz, 19 abril 1813, El Re-

dactor General, 25 abril 1813, sobre la prepara-
ción de una expedición a Cartagena de Indias. 

Francisco de Paula, infante. Cf. Borbón Parma,
Francisco de Paula. 

Francisco el Soldado. Guerrillero del que se
dice que mató en Despeñaperros a un general
francés, y se puso su uniforme y venera. (El

Conciso, 30 octubre 1810)

Francisquete. Cf. Sánchez, Francisco. 

Franco, Francisco (Estella, Navarra, ? - ?). Naci-
do en Estella, pero criado en Durango, Vizcaya.
Teniente de Artillería, condenado a privación de
empleo y a conducta vigilada, por implicado en la
causa de Porlier. En febrero de 1820 llegó a
Navarra, según Espoz y Mina. Vigilado por el
capitán general de Madrid en julio de 1821.
Cayetano Mordella le ataca en El Espectador, 21
julio 1821. Contesta en el mismo periódico al día
siguiente. (Gil Novales 1975b)

Franco, Gaspar. Teniente coronel, comandante
del tercer batallón de Cazadores de Valencia de
Infantería ligera, encargado de atacar a la guar-
nición de Traiguera (Castellón) los días 28 y 29
de octubre de 1810. Hizo la operación, que des-
cribe en su parte de Peñíscola, 30 octubre 1810,
combinándose con los tenientes coroneles Antonio
Falcón y Facundo Alarcón. No tuvieron éxito, a
pesar del extraordinario temple de los soldados.
(Gazeta Extraordinaria de Valencia, 2 no-
viembre 1810)

Franco, Joaquín. Uno de los encargados de expli-
car la doctrina cristiana en el Instituto Pesta-
lozziano, 1807. (Fernández Sirvent 2005)

Franco, Joaquín (Pedralba, Valencia probable-
mente, ? - ?). Sintiéndose aludido en El Im-

parcial (Alicante), 13 febrero 1813, como uno
de los tres enemigos del P. Fr. José Brotons y

Pericas, contesta con fecha de Alicante, 14
febrero 1813, en el mismo periódico, 24 febrero,
diciendo que no olvida los antiguos vínculos que
en otro tiempo le unieron a S. P. (Su Paternidad)
y a todos los hermanos (¿acaso fue fraile?), pero
es Franco de apellido y de conducta. «Mal aveni-
do con los infidentes con los concusionarios, con
los anti-constitucionales y con los godoístas en
fin que juegan a dos manos», no entró jamás
en conjuraciones. «Aunque no me considero fue-
ra de peligro gracias a los lentos progresos de
nuestra libertad, no por eso esconderé la cara ni
el cuerpo a nadie hasta triunfar o ser víctima, por
más que retrogradando nuestra desafortunada
revolución, se levantase de nuevo entre nosotros
otro déspota soez que tan impudente y atroz
como [el conde de] la conquista o Basecoure
[Bassecourt] repitiese las cobardes jornadas del
27 de febrero de 1811, en la Junta-Congreso de
Valencia». Publica después un artículo satírico
contra el marqués de Lapilla y Monesterio (El

Imparcial, 28 marzo 1813). Es uno de los dos
destinatarios de la Carta de Ramón Calvo de
Rozas, 1813 (el otro es Antonio Buch). (El

Imparcial, cit. y 27 mayo 1813)

Franco, José. Mayor del regimiento de Infantería
nº 1, bajo José I, caballero de la Orden Real de
España, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del
27). Se dice que en junio 1811 se ha trasladado
de Ávila a Madrid, ante la proximidad de los
ingleses. (Ceballos-Escalera 1997; Gazeta de la

Junta Superior del Reino de Valencia, 9 julio
1811)

Franco, José (La Almunia de Doña Godina, Zara-
goza, ? - ?). Abogado de los Reales Consejos,
nombrado por los franceses corregidor de Bar-
bastro, cargo que ejerció a gusto de todos; pero
sorprendido por la partida de Manuel Alegre a
comienzos de 1810, pudo escapar con dificultad,
se atemorizó, y se marchó a vivir a Zaragoza.
(Arcarazo 1994)

Franco, José. Magistrado honorario de la Au-
diencia de Cuba, 1817-1819. 

Franco, Juan. Regente de la Imprenta Patriótica,
calle de San Rafael, de San Fernando, 1820-
1823. En 1823, calle del Rosario. Todavía en
mayo de 1823 se dice ciudadano, después ya no.
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Franco, Lorenzo. Estudió en la Academia de San
Luis de Zaragoza, en la que recibió un premio de
dibujo, 1 octubre 1813. (Gazeta Nacional de

Zaragoza bajo el Gobierno de la Regencia

de las Españas, 2 octubre 1813)

Franco, Manuel. Alférez guerrillero que cogió a
los franceses cinco valijas en las inmediaciones
de Bailén. (Diario Mercantil de Cádiz, 26 no-
viembre 1810)

Franco, Manuel. Alcalde segundo de Valencia, pri-
mer firmante del manifiesto Valencianos, 21 abril
1822, que es un homenaje a Juan de Padilla, Juan
Bravo y Francisco Maldonado, y a los aragoneses
Juan de Lanuza, Diego de Heredia y Juan de Luna,
y anuncio de las solemnes exequias que se tribu-
taron a su memoria el día 23 en la catedral de
Valencia. (Diario Gaditano, 6 mayo 1822)

Franco, Pedro (Barcelona, 10 mayo 1744 -
Madrid, 2 septiembre 1826). Estudió en Barce-
lona humanidades, dibujo y matemáticas. Ingre-
só en el Ejército en 1758, haciendo numerosos
viajes y ocupando puestos importantes en la
Administración, dedicando su cuidado a las artes
industriales y a la enseñanza del dibujo. Acadé-
mico de honor y mérito en San Fernando, 1 ene-
ro 1768. Su discurso en la Academia de San
Fernando versó sobre España feliz con la indus-

tria perfeccionada por el dibujo, que dedicó al
infante don Carlos, en su condición de jefe princi-
pal de todos los establecimientos de nobles artes
en España, y fue publicado en Madrid en 1817. Ya
entonces era viceprotector de la Academia de San
Fernando. Perteneció también a las de San Lucas
de Roma y San Carlos de Valencia. (Ossorio y Ber-
nard 1975; Molins 1889)

Franco, Rosendo. Oficial del regimiento de In-
fantería de Toledo. Sociedad Patriótica de Pam-
plona, 10 junio 1820. 

Franco, Tomás (Pareja, Guadalajara, h. 1797 - ?,
12 mayo 1824). Soltero, preso el 28 de febrero
de 1824 por haber proferido infames expresio-

nes, como la de que iba a limpiar el sable en la
sangre del rey, por la que fue ahorcado. Morales
Sánchez comenta que esa expresión la dijo en la
plaza mayor de Budia (Guadalajara), pero en
broma, en el seno de unos amigos (Morales

Sánchez 1870). El hecho lo recuerda todavía La

Ilustración Popular, abril 1873. 

Franco, Vicente. Firmante del manifiesto Valen-

cianos, 21 abril 1822, que es un homenaje a Juan
de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado,
y a los aragoneses Juan de Lanuza, Diego de
Heredia y Juan de Luna, y anuncio de las solem-
nes exequias que se tributaron a su memoria el
día 23 en la catedral de Valencia. (Diario

Gaditano, 6 mayo 1822)

Franco y Brebinsáez, Athanasio. Seudónimo de
fray Sebastián Sánchez Sobrino.

Franco Hasachu, Juan. Uno de los alcaldes del
valle de Roncal (Navarra), que el 9 de febrero de
1810 aseguran su fidelidad al gobernador francés
de las Cinco Villas. (Gazeta Nacional de

Zaragoza, 18 febrero 1810)

Franco Salazar, Pedro. Secretario de la Acade-
mia de San Fernando, autor de Restauración

política, económica y militar de España,
Madrid, 1812, en la que propugnaba un patriotis-
mo ilustrado y responsable. (Gil Novales 1959)

Franco de Villalva, Rafael. Decano del Ayunta-
miento de Zaragoza, nombrado por la junta el
26 de junio de 1808, para solemnizar el juramen-
to de defender la ciudad, que se prescribe a ofi-
ciales y soldados. (Gazeta Extraordinaria de

Zaragoza, nº 3, 27 junio 1808)

Francópulo, Nicolás. Comerciante griego, ave-
cindado en Palma. Sociedad Patriótica de Palma,
19 mayo 1820. Miembro de su comisión económi-
ca, 22 julio 1820. 

Francos, Manuel. Oficial auxiliar de la Secretaría
de Gobernación, sección de Fomento, 1821. 

Francos, Tiburcio. Teniente de rey de Zamora,
vocal de su Junta de Armamento y Defensa, que
el 18 de julio de 1808 opinó que la ciudad no
estaba en condiciones de poder defenderse, y
que cualquier derramamiento de sangre sería
inútil. Firmantes del oficio de 4 de enero de 1809
sobre la gran victoria del puente de Castrogonza-
lo, victoria que nunca existió, o mejor, se trató de
una victoria de los franceses sobre los ingleses,

Franco, Lorenzo
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que tuvo lugar el 29 de diciembre de 1808. El ofi-
cio se publica en la Gazeta Extraordinaria del

Gobierno, Sevilla, 11 enero 1809, lo reproduce la
Gazeta de Valencia, suplemento al número del
20 de enero de 1809, es recogido en España

Triunfante, y lo publica Gras y Esteva. Éste atri-
buye la falsedad al propio Francos. (Gras 1913)

Frank de Negelsfurt, Juan. Secretario de la Em-
bajada austríaca en Madrid, nombrado el 17 de
diciembre de 1820 académico de mérito de San
Fernando por su cuadro Vista de Madrid.

(Ossorio y Bernard 1975)

Franquet, José Antonio. Propietario catalán,
afrancesado, corregidor y comisario general de
Policía en Tarragona. Al acabar la Guerra de la
Independencia emigró a Francia. (Barbastro
1993; López Tabar 2001a)

Franquini, Luis (Sorbano, Toscana, Italia, h.
1774 - Madrid, 16 febrero 1809). Soltero, preso
por los franceses el 11 de enero, acusado de
robo, y sentenciado a la pena de horca. (Morales
Sánchez 1870, dice Sorbona)

Franseri, Antonio. Examinador de Medicina;
médico consultor de la Junta Suprema de Sani-
dad y del Tribunal del Protomedicato; médico de
cámara de S. M. con ejercicio, 1817-1821; de la
Junta de Sanidad del Reino, 1821-1830.

Frassa, Magdama o Susana. Suiza, que el 31 de
octubre de 1833 declara que acaba de llegar a
Madrid, procedente de Barcelona, en donde
mostró al público una gradiosa colección de figu-
ras de cera. Solicita hacer lo mismo en la corte.
En su espectáculo figuran grandes personajes,
muchos de ellos representados en el momento de
su muerte, como Napoleón, Alejandro I, el prínci-
pe Poniatowski; y otros en su gabinete, como
Francisco I, Nicolás I y el mariscal Sowaroff. Se
ve asimismo la muerte de Kotzebue, con su ase-
sino huyendo. También ofrece una fiesta de bai-
le en el serrallo del Gran Señor: aparecen junto
al gran sultán la bella Selima, una italiana, una
francesa, una griega, una española, una inglesa y
una tudesca, quienes parece que se recrean en
mostrar las delicias del cuerpo femenino. Siguen
historias turcas, etc. La Sra. Frassa alquiló un
local para su espectáculo en la calle Alcalá, nº 5,

manzana 267, cuarto principal. (Varey 1972;
Sánchez Vidal 1994)

Frate, Mateo (Madrid, 1788 - ?). Escultor pre-
miado en la Academia de San Fernando en 1805.
Desde 1829 se hallaba al cargo de la Real Fábrica
de Loza de la Moncloa. (Ossorio y Bernard 1975)

Frau, José (Ebo, Alicante, ? - ?). Sacerdote que
había sustentado ideas constitucionales en la
iglesia de Benaguacil (Valencia), y se vio obliga-
do a presentar una retractación, que firma en las
cárceles archiepiscopales el 14 de mayo de 1825.
(León Navarro 2003 Conjunto 1825; cat. Su-
bastas El Remate, 19 febrero 2009)

Frau Armendáriz, Ramón (Barcelona, 1787 -
Madrid, 1861). Estudió Filosofía en la Univer-
sidad de Mallorca, graduándose de bachiller, y
después Cirugía en el colegio de la isla. En 1818
es bachiller, licenciado y doctor en Cirugía Médi-
ca en Barcelona y en Mallorca. El 24 de abril de
1820 gana por oposición la cátedra de Cirugía
Médica en Barcelona, y el 23 de mayo de 1820 es
nombrado segundo ayudante del cuerpo de Ciru-
gía Militar. Vocal de la Junta de Sanidad de
Mallorca, 1820, con motivo de la peste de Son
Servera y Artá, médico consultor del cordón
sanitario de Palma, 1821, y al mismo tiempo
bibliotecario del Colegio de Cirugía de Barcelona.
Cirujano numerario de Barcelona en 1824, publi-
ca Traqueitis crónica, 1824; enseña patología
quirúrgica en Barcelona a partir de 1827, tradu-
ce de J. L. Begin, Elementos de cirugía y

medicina operatoria, Barcelona, 1827-1832
(3 vols., 2ª ed., Madrid, 1843); y de F. Magendie,
Compendio elemental de fisiología, Barcelona,
1828-1829 (3 vols., en colaboración con Juan
Trías, nuevas ediciones Palma, 1828 y Barcelona,
1849); publica Afección calculosa, 1828; «Lito-
tricia» en Diario de Barcelona, 6 febrero 1830;
Fracturas complicadas con abertura de los

tegumentos, 1832; y Suplemento a la obra de

L. J. Begin. Titulada nuevos elementos de me-

dicina y cirugía operatoria. Trata este cua-

derno de la inflamación y sus terminaciones

y productos, Barcelona, 1832. El propio año
1832 pronuncia en Barcelona el discurso de aper-
tura sobre La medicina y la cirugía prácticas

se hallan en España en igual grado de adelan-

tamiento que en las naciones más civilizadas
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de Europa, Barcelona, 1833. Ejerce en Barcelo-
na con motivo de la epidemia de cólera de 1834,
publica Úlceras reumáticas, 1834. En colabora-
ción con Juan Trías traduce, con notas prácticas, de
José Capuron, Nuevos elementos de medicina,

arreglados a la nosografía filosófica, Barcelo-
na, 1834. El 22 de abril de 1835 es nombrado
vocal de la Junta Provincial de Sanidad de Bar-
celona, inspector de los hospitales de Guadala-
jara, 1836. Se jubila el 23 de junio de 1837. En el
año 1838-1839 dicta un curso de fisiología en el
Ateneo de Madrid. El 3 de junio de 1841 es
encargado de cátedra en San Carlos de Madrid,
vocal de la Junta de Centralización de los Fondos
de Instrucción Pública, 2 junio 1843; cesante en
San Carlos, 1 septiembre 1843, pero repuesto
como catedrático propietario el 20 de octubre de
1843. Es nombrado en el propio año 1843 vocal
del Consejo de Instrucción Pública, y luego vocal
de la Junta Suprema de Sanidad, 1846; uno de
los tres directores generales de Sanidad Militar,
10 septiembre 1846, cargo en el que cesa el 27
de mayo de 1847. Comendador de Isabel la
Católica, 5 julio 1847. El 27 de mayo de 1848 se
le autoriza ver a los heridos por arma de fuego en
las últimas ocurrencias, siempre que sea en horas
de visita. Publica unas Lecciones de homeopatía,
1850-1851. A instancia de José Núñez, en 1852 se
le incoa causa criminal por injurias y calumnias
(no conocemos el fondo del asunto). Vocal de la
Junta de Beneficencia de Madrid, 1855. Tradujo
del latín Nuevos elementos de Medicina, de
Capuron. Es autor también de La homeopatía

juzgada en el terreno de los hechos. Posee la
gran cruz de Isabel la Católica y la de distinción de
epidemias, y es socio de numerosas academias,
de España y el extranjero. (AGMS; Usandizaga
1964; Enciclopedia Catalana 1981; Ovilo 1859;
Diario de Barcelona, cit.; cat. Casa Subhastes Bar-
celona, 9 marzo 2000; Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Frauca, Miguel. Impresor de Zaragoza, 1824.

Fray Andrés. Confidente íntimo, y se dice que
incluso confesor de Godoy, a quien éste se refie-
re con aprecio en su carta a los apoderados Paz
y Carrasco, Marsella, 13 mayo 1810. (La Centi-

nela de la Patria, 22 agosto 1810)

Fray Francisco (? - Alcalá de Henares, 21
noviembre 1822). Capuchino del convento de

San Antonio del Prado de Madrid, guerrillero,
segundo comandante de la partida absolutista
titulada de Rambla, hecho prisionero por los
liberales, quienes lo sentenciaron a la pena de
garrote. Su padre José María, vecino de Beni-
carló, recibió en 1825 una pensión de 1.600 reales
anuales. (Diario de Madrid, 24 marzo 1825)

Fray Juan. Confidente íntimo de Godoy, según
Capmany en sus notas a la carta del ex favorito a
sus apoderados Paz y Carrasco, Marsella, 13 mayo
1810. (La Centinela de la Patria, 22 agosto 1810)

Fray Mauro. Cf. Iglesia, fray Mauro.

Frazer. Mayor general británico, nombrado jefe
de las tropas inglesas destinadas a la guarnición
de Ceuta. Puede ser el siguiente. (Diario

Mercantil de Cádiz, 16 junio 1810)

Frazer, sir Augustus Simon (Dunquerque, 5 sep-
tiembre 1776 - Woolchich, 4 junio 1835). Hijo
único del coronel Andrew Frazer y de Carlota,
hija de Stillingfleet Durnford, estudió en
Edimburgo. Cadete en la Academia Militar de
Woolwich, agosto 1792; segundo teniente de Ar-
tillería, 18 septiembre 1793. En diciembre de
1793 pasó a Francia, ascendió a primer tenien-
te en enero de 1794. Estuvo en una gran parte
de las batallas de la guerra, en 1799 llegó a ca-
pitán teniente y el 12 de septiembre de 1803
capitán. En 1807 mandaba la artillería que ata-
có Buenos Aires, y fue actor y testigo del desas-
tre (para Gran Bretaña) de julio de 1807. De
guarnición en Inglaterra, mayor, 4 junio 1811.
En noviembre de 1812 se incorporó al ejército
anglo-portugués en la península ibérica, y en
abril de 1813 Wellington le dio el mando de la
artillería a caballo, con la que se halló en
Salamanca y Osma, en la batalla de Vitoria y en
el sitio de San Sebastián, pasando después a
Francia. Teniente coronel, 21 junio 1813, recibió
una cruz de oro y medallas por las batallas de
Vitoria, San Sebastián, Nivelle, Nive y Toulouse,
y fue honrado con la orden del Baño. Teniente
coronel de Artillería, 20 diciembre 1814, se halló
en Waterloo en 1815. En 1816 fue elegido miem-
bro (fellow) de la Royal Society; coronel de
Artillería, enero 1825; director del Laboratorio
Real, julio 1828. Sus Letters... written during

the Peninsular and Waterloo campaigns

Frauca, Miguel

1152



fueron publicadas en Londres, 1859. (Dictionary
1975; Palau y Dulcet 1948 y 1990 

Freeman, G. Autor de un artículo comunicado,
Cádiz, 5 diciembre 1811, en favor del conde de
Montijo, con motivo de la conmoción de Granada
del 16 de abril de 1809, en El Redactor General,
17 diciembre 1811. (El Redactor General, cit.)

Fréhaut, vizconde de. Cf. Marie, Jean-Baptiste-
Simon-Firmin.

Freire, Fernando. Capitán de navío, 1813-1823;
ayudante mayor general en El Ferrol, 1820-1823;
vocal de la Junta del departamento de El Ferrol,
1822. 

Freire, Francisco. Brigadier de Caballería, 1815-
1823. 

Freire, Juan. Diputado por Lima, 1820-1822.
(Lista Diputados 1820)

Freire, Juan José. Beneficiado de Carmona, di-
putado por Sevilla a las Cortes de Cádiz, elegido
el 26 de junio de 1813, juró el 15 de agosto de
1813. Autor de Discursos pronunciados el día

23 de julio de 1820 en la iglesia prioral de

Santa María, con motivo de la solemne

acción de gracias que celebró el ilustre

Ayuntamiento Constitucional de Carmona,

por la instalación del Congreso Nacional, y

juramento hecho por S. M. C. ante él, Sevilla,
Manuel de Aragón y Cía., 1820. (Calvo Marcos
1883; cat. 203 A. Mateos, diciembre 1999)

Freire de Andrade, Joaquín. Teniente de navío
graduado, retirado. Enviado de la Junta de
Galicia ante S. M. británica, 1808, al mismo tiem-
po que se le asciende a capitán de navío. (AHN,
Estado, leg. 48 C; Navas-Sierra 1986; Martínez
Salazar 1953)

Freire de Andrade, Manuel (Osuna, Sevilla, 1765
- Sevilla, 1834). Estudió en el Colegio de Ocaña
y sirvió en Húsares españoles hasta el grado de
teniente coronel. En 1808 no quiso jurar la Cons-
titución de Bayona, y fue nombrado coronel del
regimiento de Caballería de Voluntarios de Madrid.
Creo que es suya la orden general de 12 de junio
de 1810, Cuartel General de Elche, sobre victorias

de nuestras partidas de guerrilla en Galera (Gra-
nada), pérdida honrosa de Cazorla, etc. (Gazeta

de Valencia, 22 junio 1810). Con su parte de
Lorca, 27 febrero 1811, envía otro de Carlos
Ulmann del 23, sobre la falta de vestido y calza-
do en el ejército, y la generosidad y patriotismo
de los vecinos de las Peñas de San Pedro, desde
que vieron la defensa del castillo (Gazeta de la

Junta-Congreso del Reino de Valencia, 12
marzo 1811). Envía a José O’Donnell, Lorca,
24 marzo 1811, un parte sobre el encuentro teni-
do esa misma mañana con los enemigos de Ulei-
la y Tabernas (Almería), en Lubrín (Almería)
(Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 2 abril 1811). El 10 de mayo de 1811
fecha en Baza su proclama a los Habitantes de

las Alpujarras y de las Riberas del Genil (El

Conciso, 8 junio 1811), en la que les pide un
nuevo esfuerzo, y les trata de ilusionar con la
facultad de elegir diputados que se incorporarán
a las Cortes generales, que están preparando la
Constitución que les dará la felicidad; pueden
también decir y exponer cuanto les parezca ven-
tajoso. Esta proclama contrasta con sus posicio-
nes posteriores. Escribió o adaptó una Escuela

del recluta de Caballería arreglada a la tácti-

ca que por órdenes superiores está mandado

siga por ahora la caballería de este ejército,
Murcia, 1813. Ascendido a mariscal de campo,
siguió en Granada y Murcia sin aventurar accio-
nes generales. Ganó la batalla de San Marcial, 31
agosto 1813, lo que le valió el ascenso a teniente
general. Un parte de guerra suyo, como general
en jefe del Cuarto Ejército, dirigido a Wellington,
Irún, 2 septiembre 1813, se publica en suple-
mento a El Patriota, 8 septiembre 1813, y otro,
Irún, 9 octubre 1813, es extractado por Diario

Crítico General de Sevilla, 31 octubre 1813.
Autor de Representación que hace a las Cor-

tes el general [Manuel] Freire sobre la deplo-

rable situación de su ejército: Irún 20 de

enero (Diario Crítico General de Sevilla, 1 y
2 marzo 1814). Una proclama a los soldados,
Nisse, a cinco leguas de Toulouse, se publica en
Diario Crítico General de Sevilla, 15 abril
1814. El decreto de 4 de mayo de 1814 le cogió
en Orthez (Francia), en donde se hallaba con
sus tropas, y se dice que lo recibió con disgus-
to. En 1815 fue nombrado primer comandante
de la brigada de Carabineros, al mismo tiempo
que recibía la gran cruz de San Fernando, y en

1153

Freire de Andrade, Manuel



1818 la de San Hermenegildo. En 1819 fue desti-
nado al mando del ejército expedicionario y al de
la provincia de Cádiz. Desde Sevilla, 14 enero
1820, pensaba que había que exterminar a los
revolucionarios, pero al día siguiente se ofrecía a
Quiroga para mediar con el rey. Parece cierto que
no fue él quien ordenó la matanza del 10 de mar-
zo de 1820 en Cádiz, pero no cabe duda de que en
aquella ocasión manifestó sentimientos profun-
damente absolutistas. Después de la jura del rey
trató de arreglarlo, por lo que los procuradores
síndicos de Cádiz, Manuel María Fernández y el
marqués de Casa la Iglesia, le recordaron la alta-
nería de algunos gobernadores, que «tratando al
pueblo sin piedad, quieren sin embargo ser
lisonjeados con título de bienhechores, que es
aún mayor tiranía». Dimitió el 28 de marzo de
1820. Escribió Manifiesto que da al público el

teniente general don..., Sevilla, 1820 (fechado
en Carmona a 4 de abril de 1820). Él mismo se
publicó rebatido con notas críticas e ilustra-

tivas para hacer conocer la conducta del

pueblo de Cádiz, en cuyo honor y defensa lo

publica uno de sus hijos, Cádiz, 1820 (las
notas son de José Díaz Imbrecht y Catalá).
Cf. Expuesto que los procuradores síndicos

presentaron al Excmo. Ayuntamiento de la

ciudad de Cádiz en Cabildo de 13 mayo

1820, Cádiz, 1820, con la respuesta de Freire:
Contestación al expuesto, Jerez, 1820. Un pas-
quín anónimo fijado el 3 de marzo de 1821 en la
calle de Murguía esquina a la plaza de la Cons-
titución, en Cádiz, dice que se fugó en el coche
del Sr. obispo. El Diario Gaditano, 4 marzo
1821, dice que lo mismo corrió de viva voz por
todo el pueblo, pero es falso, porque si no, no se
valdría del anonimato. (Diccionario Historia
1968; Arzadun 1942; Laumier 1820; Apología
Freire 1820; Reyes, J. de los 1821; Diario Mer-

cantil de Cádiz, 29 junio 1810; El Conciso,
cit.; El Patriota, cit.; El Redactor General, 29
julio 1813; Palau y Dulcet 1948 y 1990; Diario

Crítico General de Sevilla, cit) 

Freire de Castrillón, Antonio. Oficial de la secre-
taría de la Cámara de Guerra, 1817-1820. 

Freire Castrillón, Manuel. Volteriano arrepentido
le llama Martínez Salazar, tan excelente escritor
como desvergonzado. Tuvo una tienda de quinca-
lla en Santiago. Autor de Remedio y preservativo

contra el mal francés de que adolece parte de

la nación española. Napoleaca IV, Madrid,
1808, con nuevas ediciones en Valencia y Cádiz,
1811, escrito según dice en una casamata del
castillo de San Antón, y añade que está «anotado
honrosamente en la lista sanguinaria de Bo-
naparte» (anuncio en Gazeta de Valencia, 7
febrero 1809; y de Causas de nuestros males y

provechos que debemos sacar de ellos.

Napoleaca VII, Santiago 1810; Carta segunda a

los fieles presentada a un Prelado con motivo

de la publicación de la bula de la Santa

Cruzada. Napoleaca VIII, Santiago, 1810;
Apología de la Inquisición. Napoleaca IX,
Santiago, 1810. Diputado a las Cortes de Cádiz
por Mondoñedo, elegido el 18 de julio de 1810,
juró el 27 de noviembre del mismo año. Fue
autor también de Contra el «Contrato social»,
discurso segundo, Santiago, 1810; Derechos del

hombre. Discurso III y Derechos de la Iglesia.

Discurso IV, Cádiz, 1811; Nuevas ocurrencias

contra la libertad de imprenta. Discurso V,
Cádiz, 1811; De la Libertad. Discurso VI, San-
tiago, 1812; y Contra la libertad de la impren-

ta, Santiago, hacia 1813, pero hay edición
anterior, de 1810 o 1811. Autor también de El

liberal Padilla, fecha ignorada; y de Jan-

senomaquia contra el jansenismo de Ireneo

Nystactes, Santiago, 1812 (publicado con el seu-
dónimo de Agustín Verísimo Vilavella y

Reitengo). La numeración de sus Napoleacas
y Discursos indica lo mucho que todavía desco-
nocemos de este autor. Procurador síndico gene-
ral de Santiago. Publicó el periódico Estafeta

de Santiago, 1813-1814. El 13 de diciembre de
1814 manda S. M. que se suspenda la elección
de persona para el año siguiente, y que lo siga
siendo por todo el año 1815; medida justificada
por la petición de varios vecinos de Santiago. Al
mismo tiempo se le nombra secretario supernu-
merario del Tribunal del Santo Oficio de Santia-
go, y secretario en propiedad del mismo tribunal.
Su hijo D. José es nombrado profesor de Sagrados
Cánones. Refugiado en Portugal, el gobierno
español pide su prisión y entrega el 18 de julio de
1820. António de Saldanha da Gama se muestra
de acuerdo, pero da largas (Madrid, 8 octubre
1820). Agapita Clara o La Filósofa Rancia

pueden ser seudónimos suyos, aunque la cues-
tión está todavía sin resolver. Urcullu le atribuye
también la Piligrina y la Cabalgata, obras que
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por ahora desconozco. (Martínez Salazar 1953;
Urcullu 1820; cat. 204 A. Mateos, abril 2000;
Arquivo Nacional da Torre do Tombo (Lisboa);
Calvo Marcos 1883 le confunde con el general
Freire de Andrade; Bustamante 1959; Palau y Dul-
cet 1948 y 1990 mezcla los títulos; Crujeiras 1990;
Diario Mercantil de Cádiz, 17 agosto 1812)

Freixas, Luis. Archivero del de la Corona de
Aragón en Barcelona, confirmado por Duhesme
el 9 de abril de 1809, después de prestar jura-
mento a José I. (Bofarull 1886, I, p. 333)

Freixes, Luis (? - Villanueva del Penedés, 1810).
Corregidor de Villafranca del Penedés, nombra-
do por los franceses, quienes, creyendo que les
había hecho traición, lo mataron a sablazos.
(Bofarull 1886, II, p. 58)

Frère, Bernard-Georges-François (?, 1762 - ?,
1826). Farmacéutico en Carcassonne, entró en
1791 de voluntario en el Ejército, llegando a ca-
pitán el mismo año. Enviado al ejército de los
Pirineos, 1792-1794, y al de Italia, 1796-1797,
integrado después en la Guardia Consular, 1800,
en la que asciende a general de brigada. Sirve con
Bernardotte en las campañas de 1805-1806,
asciende a general de división, y es enviado a
España, 1808. Pasa a Alemania en 1809, siendo
herido en Wagram. Vuelve a España en 1810, don-
de fue gobernador militar interino de Valladolid
en marzo de 1812. Vuelve a Francia inmediata-
mente. Se adhirió a la Restauración en 1814, pero
no ejerció mando alguno. (Jacques Garnier en
Tulard 1987; Sánchez Fernández 2001)

Frere, John Hookham (Londres, 21 mayo 1769 -
Pietà Valetta, Malta, 7 enero 1846). Hijo del anti-
cuario John Frere y de Janet Hookham, hija única
de un rico comerciante, estudió en Eton, en donde
entabló una gran amistad con Canning. Allí con
otros jóvenes, los dos amigos publicaron el Micro-

cosm, 1786-1787, cuarenta números. Pasó después
a Caius College, Cambridge, en donde se graduó,
B. A., 1792, M. A., 1795. Fue fellow de Caius de
1793 a 1816, ganando varios premios por sus com-
posiciones clásicas. En 1795 pasó al servicio diplo-
mático, pero fue elegido diputado por Cornualles
en noviembre de 1796. En 1797-1798 publicó con
Canning el Anti-Jacobin, or Weekly Examiner.
Subsecretario de Estado de Asuntos Exteriores,

1 abril 1799. En octubre de 1800 fue nombrado
enviado extraordinario y plenipotenciario en Lis-
boa, y en septiembre de 1802 pasó con igual cargo
a Madrid, en donde cesó en agosto de 1804, a con-
secuencia de diferencias con Godoy. Miembro del
Consejo Privado, 14 enero 1805. En junio de 1807
fue nombrado ministro en Berlín, pero el Tratado de
Tilsit impidió que pudiese llevar a cabo su misión,
y por ello el 4 de octubre de 1808 fue nombrado
ministro en España, acreditado ante la Junta Cen-
tral. Tradujo la Crónica del Cid, Londres, 1808, en
la que incluyó muchos romances prosificados y
fragmentos del Poema del Cid. El 8 de octubre de
1808 desembarcó en La Coruña, traído por la fraga-
ta Semíramis. Junto a él llegaba el marqués de la
Romana, siendo ambos entusiásticamente recibidos
por el vecindario. Envía un saludo al reino de Gali-
cia, La Coruña, 23 octubre 1808 (Gazeta de

Madrid, nº 141, 4 noviembre 1808). Llega a Aran-
juez el 14 de noviembre (Gazeta de Madrid, nº 146,
22 noviembre 1808) y a Sevilla el 18 de diciembre
de 1808 (Gazeta de Valencia, nº 69, 10 enero
1809). De acuerdo con la junta, a cuyas reuniones
asistía, envió al coronel Stuard a persuadir al gene-
ral Moore de que avanzase hacia Madrid o, en caso
necesario, que se retirase a través de Galicia. El con-
sejo le costó el cargo, siendo Wellesley nombrado
embajador en España el 24 de abril de 1809. Frere
abandonó España en agosto, después de que la
junta le diese el título de marqués de la Unión. Su
«Inscripción para el sepulcro del duque de Albur-
querque», en latín, fue publicada por El Español,
junto con la traducción castellana de Blanco White,
de donde la tomó El Conciso, 6 mayo 1811. Ya
nunca más ejerció cargos públicos, rechazando el
de embajador en San Petersburgo y otros. El 12 de
septiembre de 1816 se casó con Elizabeth Jemima,
condesa viuda de Erroll. Dos años después la enfer-
medad de su esposa le obligó a trasladar su resi-
dencia a Malta, por razones de clima, y allí vivió
dedicado a traducir a Aristófanes y Teognis, a
aprender hebreo y maltés, y a cultivar su propia
literatura. Fue uno de los editores de la Quarterly

Review. Allí trató al duque de Rivas, a quien, según
se dice, inclinó hacia el Romanticismo. (Dictionary
1975; Meijide 1995; Jovellanos 1963; El Conciso,
cit.; Valbuena 1950; Pastor 1948) 

Fresnedoso, Blas. Guerrillero absolutista, 1822,
de la partida de Feliciano Cuesta. (Pérez Gon-
zález 1998)
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Fresno, Claudio. Liberal de Burgos, preso en mayo
de 1814. Vivía en calle de la Guitarrería. (Palomar
1931)

Fresno, vizconde de. Cf. Dávila, Pascual.

Fresquet, José. Sociedad Patriótica de Lorencini,
16 mayo 1820. Firma la representación.

Fresquet, José Ignacio. Secretario primero de la
Sociedad Patriótica Balear, Palma, 30 septiembre
1820. 

Fresquet, Rudesindo. Juez de primera instancia de
Peñíscola (Castellón), 1821. 

Freville. Maître des requêtes o consultor del
Consejo de Estado, presidente de la Comisión de
Secuestros e Indemnizaciones, creada por decre-
to de Napoleón, 18 diciembre 1808, para indem-
nizar a sus súbditos, franceses o italianos, que
antes residían en España, y hayan sufrido pérdi-
das por confiscación, prisión u otros actos.
(Gazeta de Madrid, 24 diciembre 1808)

Frexa, Juan Antonio. Canónigo, administrador del
arzobispado de Toledo, copresidente con Pedro Par-
do de la junta de la ciudad. (AHN, Estado, leg. 40,
expte. 62/3)

Frey, José. Suscriptor del Diario Gaditano, según
la lista facilitada por Juan Roquero, publicada con el
número correspondiente al día 1 de marzo de 1821. 

Freyre. Cf. Freire. 

Frías. Cf. López de Frías. 

Frías, Alfonso José. Vocal de la Junta del depar-
tamento de Marina de El Ferrol, 1822. 

Frías, Diego. Magistrado de la Audiencia de Mé-
xico, 1817-1819. 

Frías, XIII duque de. Cf. López Pacheco, Diego. 

Frías, XIV duque de. Cf. Fernández de Velasco,
Bernardino. 

Frías, duquesa de. Cf. Roca de Togores, María Pie-
dad. 

Frías, Francisco. Brigadier, que dirigía una de las
columnas del ejército de Antonio Arce, en Cam-
pomayor (Portugal), cerca de Badajoz. (Diario

de Badajoz, 9 octubre 1808)

Frías, Jerónimo. Juez instructor de Zaragoza,
1820. (Exposición de Mariano Dutú, Diario de

las Sesiones de Cortes, 21 octubre 1820)

Frías, Joaquín. Comisario de Guerra de segunda
clase, afrancesado, 8 noviembre 1809. (Gazeta

de Madrid, 8 noviembre 1809)

Frías, Joaquín. Electo en las elecciones parro-
quiales de la Isla de León, 15 y 16 agosto 1813.
Consta su condición de no eclesiástico. Primer
ayudante secretario de la Capitanía General de
Cádiz, secretario también de la Junta de su
departamento de Marina, 1821-1822. Miembro
de la Junta Consultiva, nombrada en Cádiz el 7 de
julio de 1822, para desarmar al pueblo. Oficial
de la Secretaría de Marina, 1823. Ministro de
Marina y Guerra, 3 octubre 1840 - 10 mayo 1841;
de Estado, 10-20 noviembre 1843; y Marina, 23
julio - 5 diciembre 1843. Tenía fama de nulo. (El

Redactor General, 19 agosto 1813; Moratilla
1880; Martínez Villergas 1845, I, p. 215-224)

Frías, José, alias Minino. Guerrillero que había
sido ladrón. En 1810 asaltaba cortijos en la pro-
vincia de Málaga. (Moreno Alonso 1997)

Frías, José Joaquín. Por el decreto de 15 de
diciembre de 1815 es apercibido, y se le indica
que vaya a su departamento, en donde se vigila-
rá su conducta. (Diario Gaditano, nº 158, 19
febrero 1821)

Frías, Juan de. Cura del Sagrario en la catedral
de Canarias, que el 10 de agosto de 1812 pronun-
ció un Breve exhorto [que] en la solemne misa

de acción de gracias por la publicación de la

Constitución política de la Monarquía Espa-

ñola, Santa Cruz de Tenerife, 1812, que fue man-
dado retirar por la Inquisición por decreto de 22
de julio de 1812, y de nuevo el 1 de marzo de
1817. (Palau y Dulcet 1948 y 1990; Carbonero
1873)

Frías, Juan Crisóstomo de. Alcalde mayor de
Uclés (Cuenca), 1817-1820. 

Fresno, Claudio
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Frías, Miguel. Diputado por Toledo a las Cortes
ordinarias de 1813-1814. (Lista Diputados 1813)

Frías, Pablo de. Cf. Trías, Pablo de. 

Frías, Rafael. Capitán del regimiento de Fernan-
do VII, antes Guías, a las órdenes de Riego en ene-
ro-marzo de 1820. (Fernández San Miguel 1820)

Frías, Roque (Madrid, ? - ?). Uno de los comisio-
nados de José I en la provincia de la Plata (actual
Argentina), según comunicación de J. G. Roscio,
Caracas, 1 junio 1810. (Villanueva 1911; Barba-
gelata 1936)

Frigola. Tesorero de las encomiendas. Según la Ga-

zeta de Valencia, 30 junio 1809, fue detenido en
Madrid en la redada de los días 24 y 25 de mayo de
1809, y llevado a Bayona. Puede ser el siguiente.

Frigola y Jatmar, Vicente (Valencia, 27 septiem-
bre 1770 - ?). Hijo de José Joaquín Frigola y Pas-
cual de la Verónica y de María Eulalia Jatmar y
Coppons de la Manresana y Bojados. Cadete en
Guardias Españolas, 27 septiembre 1786; alfé-
rez, 4 julio 1793; segundo teniente, 26 junio
1794. Se halló en la guerra del Rosellón y Catalu-
ña, agosto 1793 - 27 noviembre 1794, en que fue
hecho prisionero en el castillo de San Fernando
de Figueras. Se casó en 1798 con Juana Mandiaa
y Torres, natural de Almagro, nacida el 11 de
julio de 1776, hija del mariscal de campo Alonso
Mandiaa y de María Francisca de Torres. Inten-
dente de ejército, 1810-1834; intendente de
Cuenca, 1813-1815; autor de un Manifiesto a la

nación española, Madrid, 1813; y de otro Mani-

fiesto que a la provincia de Cuenca da su

intendente, Cuenca, 1813. Intendente de Valen-
cia en comisión, 1820 (relevado por el Gobierno
Constitucional e incluso encarcelado por su
adhesión al rey); intendente de Canarias, 1820-
1822, y de Cataluña, 21 junio 1823-1824; autor
de un Edicto (sobre el derecho de Cops en Bar-
celona), 1824 (hoja suelta); y de Relación de los

pueblos de que consta el Principado de Cata-

luña, Barcelona, 1824. Fue padre del capitán de
Infantería Vicente Juan Frigola y Mandiaa.
(AGMS; Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Fririon, François-Nicolas, barón (?, 1766 - ?, 1840).
Oficial en el ejército de Moreau, se distinguió en

la batalla de Hohenlinden, 3 diciembre 1800, lo
que le valió llegar a general. Durante un tiempo se
vio oscurecido por su relación con Moreau, pero
después fue nombrado jefe del Estado Mayor del
virrey de Italia, y pasó después a la Hansa, en don-
de estuvo a punto de ser asesinado por los soldados
españoles, sublevados en julio de 1808 al conocer la
defección de La Romana. (Una pálida versión de
este suceso aparece en Gazeta de Madrid, 18
noviembre 1808.) Se halló en Essling, 21-22 mayo
1809, y Wagram, 4-6 julio 1809, y en seguida fue
enviado a España: combate en Fuentes de Oñoro,
3-5 mayo 1811, y en Badajoz a continuación. Poco
se sabe de él después. (Tulard 1987)

Fris Ducos, Luis. Confesor del duque de Angulema,
cuando éste estuvo en Madrid durante la Revolu-
ción Francesa. Rector y administrador de la iglesia
y Hospital de San Luis de los Franceses, en Madrid,
autor de Relación circunstanciada de la muerte

de Luis XVI, Madrid, 1793, nueva edición 1815; y
de Historia cierta de la secta de los francmaso-

nes, su origen, doctrina y máximas, Madrid,
1813, nueva edición 1832; y de Compendio his-

tórico del origen de la Revolución Francesa o

tramas de los filósofos modernos para conse-

guirla, Madrid, 1814; Historia de la persecución

de la Iglesia por Napoleón Bonaparte, desde

el año 1796, hasta el de 1815 inclusive, Ma-
drid, 1815; Historia de la nueva Antígona,
Madrid, 1817 (se refiere a la duquesa de Angule-
ma); Historia del Judío Errante, 1819; Manual

histórico-dogmático moral dirigido a los pro-

testantes convertidos en España desde 1823 a

1827, 1828; Disertación sobre la tolerancia en

general, Madrid, 1832. (Palau y Dulcet 1948 y
1990; Luis dieciocho sin máscara, 1822; Me-
néndez y Pelayo 1956, II, p. 791, n. 20)

Frisa. Sociedad Patriótica de Palma, 20 marzo
1823. 

Frisciolle. Comisario de Guerra francés que el 8 de
enero de 1810, desde La Roda (Albacete), pide a
los alcaldes de Iniesta, Utiel y Requena raciones
para 10.000 hombres y 4.000 caballos. (Gazeta de

Valencia, 16 enero 1810)

Frizzi, Cristóbal. Llega a Cartagena el 18 de mar-
zo de 1820, liberado cuando se le llevaba a la
Inquisición de Murcia. Sociedad Patriótica de
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Barcelona, 16 junio 1820. Uno de los patriotas
del 7 de julio de 1822. (Gil Novales 1975b; Franc-
masonería 1823)

Frontin, Rafael. Tertulia Patriótica de Zaragoza,
13 abril 1821. 

Frutos, Agustín. Profesor de Cirugía en Madrid,
uno de los del número de los Reales Hospitales,
demostrador público de Anatomía y cirujano de
la Casa de Caballeros Pajes, 1813. Contribuye
con varias memorias a la traducción por Santiago
García de Benjamín Bell de Sistema o curso

completo de cirugía, Madrid, 1813. Primer ciru-
jano de cámara de S. M., 1817-1820; miembro del
Tribunal del Protomedicato, 1821. (Cat. 12 R.
Solaz, verano 2006)

Frutos, Manuel. Alcalde mayor de Vic, 1817-
1820; juez de primera instancia de la misma ciu-
dad, 1821-1823 (interino en 1821).

Frutos Tejero, Antonio de. Presbítero. Doctor en
Teología, médico penitenciario de los Hospitales
General y Pasión de Madrid, autor de una tra-
ducción de Santiago Jonama, Cartas al abate de

Pradt, Madrid, 1820.

Fuenmayor y la Fuente, Pedro (Sevilla, 23 mar-
zo 1783 - ?). Hijo de Jerónimo Fernández de
Fuenmayor y de María Paz Ana de la Fuente
Ponce de León, estudió aritmética, álgebra, tri-
gonometría plana y esférica y secciones cónicas,
e ingresó el 5 de marzo de 1801 de cadete en el
regimiento del Príncipe. Capitán de Artillería, 17
octubre 1819. Sociedad Patriótica de Sevilla, 30
junio 1820 - 2 septiembre 1821. El 13 de noviem-
bre de 1820 pronunció en ella un Discurso,

Sevilla, 1820 (se vende a dos reales), y se le debe
Al restablecimiento de la Constitución políti-

ca de nuestra Monarquía, Oda, Sevilla,
Atanasio López, 1820, se vende a un real. Gran
cruz de San Hermenegildo, 3 diciembre 1820.
Fama de buen poeta. Autor de una Oda a Rafael
del Riego, con ocasión del convite que el cuerpo
de Artillería le dio en Sevilla, 1820; y de las tra-
gedias Galería, Sevilla, 1820; María Stuard,

reina de Escocia y Aldaguisa, hija de Didier

último rey lombardo, a seis reales cada una,
estrenada esta última en el Principal de Sevilla el
5 de enero de 1821. Anuncia también una Oda a

la instalación del Congreso, a un real (Diario

Gaditano, 8 marzo 1821). El 4 de octubre de
1826, hallándose con licencia ilimitada en
Villanueva del Ariscal (Sevilla), solicita el retiro
en clase de disperso y con todo su sueldo para
Andalucía, por haber obtenido su purificación y
hallarse imposibilitado de continuar en el servi-
cio. En efecto, desde hace dos años padece
Yscuria calculosa, o retención de orina, y
Artridis, o dolor en las articulaciones. El 17 de
diciembre de 1826 se le concedió el retiro para
Villanueva, con sueldo mensual de 450 reales de
vellón. Todavía el 13 de marzo de 1844 pide
mejora de retiro, y que le sean abonadas las can-
tidades devengadas en 1820-1823. (Gil Novales
1975b; cat. A. Mateos, abril 1997; AGMS)

Fuente, Andrés de la. Teniente de navío, capitán
del puerto de Vigo, 1800-1823; capitán de fraga-
ta, 1815-1823. 

Fuente, Antonio de la. Afrancesado, juez de la
Junta Criminal Extraordinaria de Málaga, 24
abril 1810. Juez de primera instancia de Baeza
(Jaén), 1822-1823. (Díaz Torrejón 2001)

Fuente, Diego de la, llamado Puchas. Se hallaba
en presidio por ladrón, pero gracias a los sucesos
de 1808 pudo escaparse. Inmediatamente formó
una partida de guerrilleros, que llegó a contar
200 hombres. Lo mismo que su jefe, esta partida
respondía al tipo clásico intermedio entre patrio-
tismo y bandidaje, por lo que otros guerrilleros,
entre ellos Mondedeu, la desarmaron. Pero
Puchas logró rehacer su partida, enrolando en
ella a fugitivos, desertores y jóvenes de los pue-
blos, a los que obligó a hacerlo. En 1809 acató el
mando de Juan López Fraga. En 1811 tenía, o
empleaba, el grado de teniente coronel. Unido a
José Rodríguez Valdés el 11 de octubre de 1811
entre Otero de Herreros (Segovia) y la posada de
San Rafael, al pie del Guadarrama, destrozó a
una escolta francesa que custodiaba a dos co-
rreos franceses y otro español, que iban a Madrid.
Hicieron prisionera a toda la escolta y a veinte
juramentados. Unido también a Jerónimo
Saornil atacó a la guarnición del Campillo
(Valladolid), sin éxito. A mediados de 1813 fue
hecho prisionero en un caserío cerca de
Marugán (Segovia), llevado a Segovia, y ence-
rrado en el alcázar (Diario de Barcelona, 29
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junio 1813; Rodríguez-Solís 1895; Sánchez
Fernández 2001)

Fuente, Félix de la (Nava del Rey, Valladolid, ? -
Valladolid, 12 septiembre 1810). Labrador, sol-
dado a las órdenes del general Miguel Vives. En
septiembre de 1809, hallándose en Badajoz, el
marqués de la Romana le confirió el grado de te-
niente capitán, encargándole la dirección de un
grupo de 150 jinetes, con los que maniobrar en
torno a Medina del Campo. Convertido en gue-
rrillero, los franceses pusieron precio a su ca-
beza. En 1809 acató el mando de Juan López
Fraga. Apresado en su pueblo natal, junto a su
criado, Pedro Rodríguez, y una mujer, María
Valseca, y una niña de ocho años, fue llevado
a Valladolid, sentenciado por la Junta Criminal, y
agarrotado en el Campo Grande. (Sánchez Fer-
nández 2000 y 2001)

Fuente, Joaquín de la. Coronel, teniente coronel
del regimiento del Infante, 4 de Caballería de
línea, 1815-1820. 

Fuente, José Joaquín de la. Comisario de Gue-
rra, 1815-1832; interventor del cuerpo general
administrativo del ejército, 1835; nuevamente,
interventor en 1839, intendente general militar,
comendador de la Orden de Isabel la Católica,
director del cuerpo de Intendencia Militar. Cesó
en 1843. 

Fuente, Juan de la. Vecino de Madrid, persegui-
do durante el Trienio, por lo que los absolutistas
le recompensaron con 2.000 reales de una sola
vez. (Diario de Madrid, 3 marzo 1825)

Fuente, Juan Antonio de la. Capitán gobernador
del Fuerte de Goyán (Lugo), 1807-1823 (a partir
de 1826 el gobernador es el teniente coronel
Juan Fuentes y Patiño).

Fuente, Julián de la. Cf. Fuentes, Julián.

Fuente, Manuel de la. Fue apercibido por el
decreto de 15 de diciembre de 1815 y multado,
mancomunadamente con Manuel Alvir, con 400
ducados. (Diario Gaditano, 18 febrero 1821)

Fuente, Martín de la. Intendente de provincia,
1820-1822. 

Fuente, Ramón de la. Licenciado, vocal de la Jun-
ta de Verín, recibe la insignia de la Orden del
Cristo, 16 enero 1811. (Diario Mercantil de

Cádiz, 25 mayo 1811) 

Fuente, Severo de la. Sociedad Patriótica de
Logroño, 16 abril 1820. 

Fuente, Tomás de la. Teniente coronel de Infan-
tería (ya figura en el arma en 1803). El 14 de abril
de 1820 quedó encargado de organizar el volun-
tariado para la Milicia Nacional de Málaga, junto
con el coronel Francisco Witemberg. (Oliva 1957)

Fuente Blanca, I conde de. Cf. Moreno Cidoncha,
Manuel Cándido.

Fuente Herrero, José de la. Juez de primera ins-
tancia de Segovia, 1823. 

Fuente Híjar, marqués de. Tomó parte en el Con-
sejo Reunido de Madrid, 11 agosto 1808, en el
que se anularon las renuncias a la Corona de
España, los decretos dados por Napoleón y José
y la Constitución de Bayona y los tratados cele-
brados en Francia por Carlos IV y Fernando VII,
y los infantes Carlos y Antonio, por la violencia
con que todo se había realizado. (AHN, Estado,
leg. 28 A, doc. 1)

Fuente y Mesía, José María, marqués de San Mi-

guel de Hijar (Lima, ? - ?, 1823). Hijo de José de
la Fuente y Carrillo de Albornoz, marqués de San
Miguel de Hijar, natural de Lima, y de Josefa
Mesía. Estudió en el convictorio de San Carlos,
y fue nombrado gentilhombre de cámara del
rey y jefe de Milicias. Coronel, en 1820 tomó el
partido de la independencia del Perú. Prisionero
en 1823, primero en la fragata Mackenna, pere-
ció en el naufragio del bergantín español Valdés.

(Mendiburu 1874)

Fuente Nueva, conde de. Cf. Álvarez, Juan. 

Fuente Pita, José de la (Santa María de Latas,
Junta de Ritamontan, merindad de Trasmiera,
Santander, 9 diciembre 1767 - Vigo, 2 marzo
1835). Hijo de José de la Fuente y de Teresa de
Pita, estudió matemáticas a sus expensas en la
Escuela Militar de Zamora, en donde ingresó el
1 de julio de 1790. Teniente de Granaderos del
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regimiento provincial de Laredo, pasa el 2 de
julio de 1795 a ayudante de Ingeniero. En 1799
obtiene licencia para casarse con Josefa Pastor de
los Ríos. Teniente coronel supernumerario de la
división de Indias, 28 julio 1809; coronel, 31
diciembre 1812; brigadier, 1814. Hallándose de co-
mandante de Ingenieros en las provincias de San-
tiago, Tuy y Orense, el 23 de febrero de 1820 fue
detenido en casa del comandante general y ence-
rrado en el castillo de San Antón de La Coruña, en
donde estuvo tres meses incomunicado. A media-
dos de mayo de 1820 se le mandó presentarse ante
la autoridad coruñesa, quien dispuso que pasase a
El Ferrol a ser purificado. Al oponerse, se le arres-
tó en su casa. En julio de 1820 fue repuesto en su
empleo, pero se le quiso complicar en la causa del
conde de Torre Muzquiz. El 24 de febrero de 1823
fue enviado al Segundo Ejército, Ballesteros le
nombró gobernador de San Sebastián, pero no
aceptó; más tarde Morillo le nombró gobernador
de Badajoz. Afirma el 6 de noviembre de 1824 que
persiguió siempre a los anarquistas, pero la res-
puesta el 19 de enero de 1825 observa que no hizo
ningún servicio en defensa de S. M., en la época de
la Constitución, por lo que debe purificarse. Reha-
bilitado en 1826, fue nombrado director subins-
pector de Ingenieros de Galicia. En 1833 pasa con
igual cargo a Extremadura. (AGMS)

Fuente y Ríos, Joaquín de la. Canónigo doctoral de
la capilla de San Fernando de Sevilla, diputado por
ella a las Cortes de 1822-1823. (Diputados 1822)

Fuente Romero, José de la. Abogado. Juez de
hecho, diciembre 1820. (El Universal Observa-

dor Español, 14 diciembre 1820)

Fuente el Salce. Cf. Fuente del Sauce.

Fuente del Sauce, conde de la. Cf. Rodríguez de
Salamanca y Quintanilla, Manuel María.

Fuenteblanca. Cf. Fuente Blanca. 

Fuentenebro, Domingo. Alcalde mayor de Roa
(Burgos), 1817-1820. Corregidor de Roa en
1823, al ser preso el Empecinado, el rey le nom-
bró comisionado regio para instruir su causa,
relevándole de toda obligación. Después de con-
denarle a la horca y de ejecutarlo, 19 agosto
1825, desapareció de Roa. (Lazo 1935)

Fuente-Olivar, marqués de. Vocal de la Junta
Suprema de Gobierno de la ciudad de Zarago-
za y del reino de Aragón, firmante, junto a Ric
y otros, de una Representación a S. M. (José
I), Zaragoza, 11 marzo 1809, publicada en El

Imparcial, Madrid, 24 marzo 1809. En home-
naje a Napoleón, su casa de Zaragoza fue una
de las que aparecieron iluminadas el 17 de
junio de 1810. Caballero de la Orden Real
de España, 22 octubre 1810 (Gazeta de

Madrid del 1 de noviembre). El título es de las
Dos Sicilias. (El Imparcial, cit.; Mercader
1983; Gazeta Nacional de Zaragoza, 21 junio
1810; Catálogo Títulos 1951; Ceballos-Escale-
ra 1997)

Fuente-Olivares, marqués de. Es el anterior. 

Fuentes, Antonio. Liberal de Burgos, preso en
mayo de 1814. (Palomar 1931)

Fuentes, Antonio Juan de. Guerrillero de la
Cruzada por tierras de Alcañiz, 1810. (Gazeta de

Valencia, 22 mayo 1810)

Fuentes, Claudio José. Preso por los justicias
Cantillana (Sevilla), quienes lo llevaron a la cár-
cel de la capital, y de allí al Hospital del Amor de
Dios, y el 28 de abril de 1809 lo pusieron a dispo-
sición de la Junta Central. Se sospechaba de él
su pertenencia a la partida de Toribio Claudio
Bustamante. El 20 de septiembre de 1809 pasa a
disposición del Tribunal de Seguridad Pública.
(AHN, Estado, leg. 28 B, doc. 100)

Fuentes, XIX conde de. Cf. Pignatelli, Casimiro
Armando. 

Fuentes, XX conde de. Cf. Pignatelli de Aragón y
Gonzaga, Juan Domingo. 

Fuentes, Francisco. Sociedad Patriótica de Mur-
cia, septiembre 1820. Natural o vecino de Beniel
(Murcia).

Fuentes, Francisco Antonio. Secretario segundo
de la comisión que, en representación del pue-
blo, pedía seguridad frente a los manejos de los
serviles, y fue recibida por el Ayuntamiento de
Cádiz el 21 de febrero de 1821 (Diario Ga-

ditano, 23 febrero 1821). Síndico segundo de

Fuente y Ríos, Joaquín de la
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Cádiz, firma la Protestación del Gobierno de

Cádiz a su vecindario, a la España, a la Eu-

ropa, Cádiz, 1 mayo 1821, publicada en Diario

Gaditano, 4 mayo 1821: «Aunque los austríacos
hayan ocupado Nápoles, en Cádiz no se perderá la
libertad; si hace falta será la tabla de salvación para
la patria».

Fuentes, Ildefonso. Vecino de San Sebastián. Lle-
ga a París el 4 de marzo de 1823, y en noviembre
del mismo año va de Gibraltar a Londres. Se halla
de nuevo en París en enero de 1824, parece que
ajeno a toda intriga política. (AN, F7, 11994)

Fuentes, Isidro (Velilla, h. 1792 - ?). Labrador,
guerrillero perteneciente a las cuadrillas de Juan
Mendieta e Isidro Astorga, hecho prisionero por
los franceses, y condenado a muerte por la Junta
Criminal Extraordinaria de Valladolid, 5 febrero
1810. (Scotti 1995)

Fuentes, Juan. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821. 

Fuentes, Juan de. Librero de Cádiz, en la calle de
la Carne, 1821, uno de los autorizados para vender
el Diario Gaditano (Diario Gaditano, 1 marzo
1821). Uno de los jueces de hecho insaculados en
Cádiz el 17 de marzo de 1821, para juzgar a Clara-
rrosa (Diario Gaditano, 28 marzo 1821). Juez de
hecho designado para el artículo «Respuestas a las
observaciones del español que no es imparcial,
sobre la independencia de Buenos Aires» (acaso
de Clararrosa), publicado en Diario Gaditano del
16 de marzo de 1821; vista señalada para el 31.
(Diario Gaditano, 16 mayo 1822)

Fuentes, Juan de. Comisario honorario de
Guerra, 1817-1823. 

Fuentes, Julián. Propietario de una vacada de
reses bravas. Dos de sus toros, con divisa verde,
figuran en el programa de los días 27 y 30 de julio
de 1808 (ésta no tuvo lugar), en Madrid. (Ga-

zeta de Madrid, 27 julio 1808)

Fuentes, Julián. Regidor de Madrid y diputado
por la villa a la Junta de Bayona, uno de los fir-
mantes de su Constitución, 7 julio 1808. Asiste a
una reunión el día 11 de diciembre de 1808, ya
bajo los franceses. Caballero de la Orden Real de

España, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del
27). (Sanz Cid 1922; Ceballos-Escalera 1997; Gaz-

eta de Madrid, 16 diciembre 1808; Diario Mer-

cantil de Cádiz, 10 agosto 1813; Mercader 1983)

Fuentes, Julián. Vocal de la Junta de Gobierno
del Banco de San Carlos, 1817; vocal de la Real
Compañía de Filipinas, 1817, y su director, 1819-
1820; regidor del Ayuntamiento de Madrid (del
Cuartel de Palacio), 1818-1820. 

Fuentes, Manuel de. Alguacil mayor (título de
nobleza), 1819. (García Rodrigo 1876)

Fuentes, Pedro. Comisario honorario de Guerra
y administrador de las Reales Fábricas de Pólvo-
ra y Salitre de la provincia de Sevilla, llegó a
Cádiz huido de los enemigos. (Diario Mercantil

de Cádiz, 24 octubre 1811)

Fuentes, Rafael (?, h. 1781 - ?). De origen cordo-
bés probablemente, teniente coronel en 1815,
capitán del regimiento Costa de Granada, impli-
cado en la gran conjuración masónica de
Granada, 1817, por la que se ordenó su deten-
ción en septiembre de 1819, pero no fue habido
porque se hallaba con su unidad en Murcia. En
agosto de 1819 se había espontaneado como
masón. Se pasó a Murcia la orden de busca y cap-
tura, acaso con poco éxito. En noviembre de
1821 es teniente de rey y comandante de la
Milicia Nacional de Caballería de Granada. Es
uno de los que firman la exposición de 8 de
noviembre de 1821, en la que se pedía la remo-
ción del ministerio moderado. Jefe político de
Almería, finales de octubre de 1822-1823. El 15
de noviembre de 1822 salió hacia Vera para paci-
ficar la región. (Guillén Gómez 2000a y 2000b)

Fuentes, fray Ramón de. Sacerdote. Sociedad
Patriótica de Jerez de la Frontera, 20 julio 1820;
consiliario de la misma el 30 de julio de 1820. 

Fuentes, Sra. Actriz que en mayo de 1820 repre-
sentó en Barcelona El sí de las niñas, de Mo-
ratín, en la que hizo de Dª Francisca. (El Duende

de Barcelona, 16 mayo 1820)

Fuentes y Chavarría, Laureano de las (Madrid, 4
julio 1772 - ?). Hijo de Pascual de las Fuentes,
natural de Villarrués (Álava) y de Juana Chavarría,
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natural de Madrid, cadete en Voluntarios de Espa-
ña, 1 abril 1795. El 23 de agosto de 1806, siendo
teniente del regimiento de Húsares de María Luisa,
solicita permiso para casarse con María Francisca
de la Iruela y Toledo, pero sin que ésta ni sus hijos
tengan derecho al Montepío Militar, a no morir en
acción de guerra. Alcanza el grado de teniente
coronel el 15 de agosto de 1808. Secretario interi-
no de la Capitanía General de Extremadura, y en
propiedad el 20 de diciembre de 1813, hasta 1826;
caballero de Santiago, solicita el 10 de febrero de
1813 los derechos del Montepío. El 30 de junio
de 1824 da una certificación en Badajoz, donde
seguía de secretario de la Capitanía, relativa a una
supuesta conspiración constitucional en Portoale-
gre, de la que serían responsables seis clérigos
españoles y los antiguos intendente y contador de
Cáceres en la época constitucional. (AGMS; cat.
J. M. Valdés, octubre 1996)

Fuentes y Cruz, Mariano. Tertulia Patriótica de
Córdoba. 

Fuentes González, Francisco. Autor o traductor
de Vida pública del duque de Otranto, Valen-
cia, 1822. 

Fuentes González Bustillo, José. Regente de la
Audiencia de Quito, ministro honorario del
Consejo de Indias, 1817-1820. 

Fuentes y Poyanes, Mariano. Autor de un discur-
so, enviado a las Cortes en 1820, sobre el criterio
que convendría adoptar en el Código Civil para la
sucesión testada entre padres, hijos y demás
descendientes. (El Universal Observador Es-

pañol, 5 octubre 1820)

Fuentes y del Río, Joaquín de (Sevilla, ? - ?).
Estudió en Granada, y luego fue doctor por la
Universidad de Sevilla. Cura en varias poblaciones
de Castilla la Nueva, canónigo doctoral de la capilla
de San Fernando de Sevilla, diputado a Cortes por
Sevilla, 1822-1823. Autor de Censura periódica,
según el Diccionario de Méndez Bejarano. (Ocios

de Españoles Emigrados, III,  nº 11, febrero 1825,
p. 122; Méndez Bejarano 1989)

Fuerte, T. T. Autor de «Pregunta», breve texto
sobre el teatro en Cádiz. (Diario Gaditano, 21
febrero 1821)

Fuerte Híjar, I marqués de. Cf. Salcedo y Somo-
devilla, Germán de. 

Fuerte Híjar, marquesa. Cf. Ríos, María Lorenza
de los. 

Fuertes. Sociedad Patriótica de Vitoria, 21 junio
1820. 

Fuertes, Ángel. Miembro del Consejo Real de las
Órdenes, Salas de Gobierno y de Justicia, 1815-
1820. A partir de 1826, Sala de Gobierno, juez
protector del Juzgado de las Iglesias del territo-
rio de las Órdenes. En 1831, decano y juez de
Caballería de las Órdenes. En 1832-1834, decano
de la Junta de Caballería, juez de Iglesias y supe-
rintendente general de los Archivos de las Órde-
nes. En 1835-1828, decano del Tribunal Especial
de las Órdenes. 

Fuertes, Benito María. En 1820 presentó al Mi-
nisterio de Hacienda, para su remisión a las
Cortes, su trabajo Proyecto sobre el arreglo de

la contribución general. (El Universal Obser-

vador Español, 13 julio 1820)

Fuertes, Dr. Afrancesado. Probablemente Fran-
cisco José de Fuertes. 

Fuertes, Francisco. Nombrado elector por el par-
tido de Teruel, 25 octubre 1813. (Gazeta Ex-

traordinaria de Zaragoza, 26 octubre 1813)

Fuertes, Francisco de. Autor de La Verdad vin-

dicada, o sea respuesta al libelo infamatorio

de D. Lorenzo Zamora, publicado en el nº 44

del periódico titulado El Defensor de la Patria,
Sevilla, imp. de Aragón y Cía., 1821, sobre el
asunto de la venta de las fincas de la Cartuja de
Sevilla. 

Fuertes, Francisco José de. Afrancesado, fiscal de
la Junta Criminal de Sevilla, 19 abril 1810; hombre
de mucho mérito, según Losada. El Diario Crítico

General de Sevilla, 17 noviembre 1813, menciona
su presencia en el café de la Alameda. (Gazeta de

Ayamonte, 8 agosto 1810; Losada 1813; Diario

Crítico General de Sevilla, cit.)

Fuertes, José. Abogado, vicesecretario de la
Agencia Nacional de Jurisprudencia, 1821. 

Fuentes y Cruz, Mariano
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Fuertes, José Benito. Nombrado elector por el
partido de las Cinco Villas, en Aragón, 25 octu-
bre 1813. (Gazeta Extraordinaria de Zara-

goza, 26 octubre 1813)

Fuertes, Lázaro. Vocal de la Junta de Teruel, fir-
mante de su acuerdo de 3 de agosto de 1808
sobre la Constitución de Bayona. (Suplemento a
la Gazeta de Valencia, 26 agosto 1808)

Fuertes, Miguel de. En 1820 presentó en el
Ministerio de Hacienda, para su remisión a las
Cortes, un proyecto titulado Plan sobre la reu-

nión de diversas órdenes religiosas, manifes-

tando un método para que a los arzobispos,

obispos, canónigos y demás eclesiásticos se

les exija una parte de sus rentas para las

atenciones del Estado y obras pías. (El

Universal Observador Español, 13 julio 1820)

Fuertes, Miguel Alejo. Artífice platero, consilia-
rio de la Escuela de San Eloy en Salamanca. De
significación liberal, el 30 de octubre de 1826 fue
apaleado y dejado por muerto en la calle de
Sordolodo; para salvarle hubo que hacerle la tre-
panación. (Villar Macías 1887, III, p. 309)

Fuertes, Pedro. Administrador general de Sali-
tres de Sevilla, llegado a Cádiz con su familia, el
5 de septiembre de 1811, sin licencia expresa del
Gobierno, se le permite no obstante quedarse en
Cádiz durante veinte días. Figura más tarde de
administrador de la fábrica de pólvora de Sevilla,
seguramente la misma, separado por supuesta
malversación de fondos. Junto con Fermín Cam-
pillo ataca a la compañía de Cárdenas por su
compra de salitre a la de Filipinas, diciendo que
se trata de exportación de numerario. (Diario

Mercantil de Cádiz, 8 septiembre 1811; Exposi-
ción Cárdenas 1820)

Fuischherz. Teniente coronel suizo, comandante
de Niebla con los franceses, 1811. (Gazeta de

Valencia, 4 febrero 1812)

Fulgosio, Francisco. Coronel del regimiento de
América durante la Guerra de la Independencia,
nombrado al parecer por el infante don Antonio
en Aranjuez. Objeto de una calumnia, fue juzga-
do militarmente, demostrando su lealtad y
patriotismo, lo que, de acuerdo con el auditor

general del ejército, certifica el conde de
Cervellón, Cuartel General de Valdeganga, 14
julio 1808 (Gazeta de Valencia, 5 agosto 1808).
Mariscal de campo, 1814; gran cruz de San
Hermenegildo, 1816. Gobernador de Lérida,
1817-1819. (Moya 1912)

Fulgosio y Villavicencio, Francisco (El Ferrol, 12
agosto 1799 - Burgos, 21 septiembre 1848). Hijo
de Francisco Fulgosio, natural de Madrid, y de
María del Carmen Villavicencio, ferrolana. El 3
de abril de 1808 es nombrado caballero paje de
S. M., pero realmente ingresa en el Ejército el 1
de abril de 1816 cuando es nombrado capitán de
Infantería, segundo teniente de Guardias Va-
lonas, sin antigüedad. El 7 de julio de 1822 era
teniente coronel vivo de Infantería por clasifica-
ción y el mismo día obtuvo el grado de coronel.
Se hallaba ese día con licencia en Cádiz, pero en
cuanto supo la sublevación de sus compañeros
se puso en camino para reunirse con ellos.
Encontró a su regimiento capitulado en Leganés,
se incorporó a él y recibió la licencia indefinida.
Emigró a Francia. Carlos O’Donnell le nombró
capitán de la sexta compañía del batallón de
Granaderos, con él entró en España en 1823, e
hizo toda la campaña hasta Andalucía. Reco-
nocido teniente de Granaderos el 14 de mayo de
1824, y capitán el 14 de diciembre. Purificado,
17 enero 1826. Cruz de primera clase de San
Fernando, 28 enero 1830. Segundo comandante
de la Guardia Real, 13 marzo 1830. El 28 de ene-
ro de 1833 se le envía con licencia ilimitada a
Cuenca, de donde se fuga, junto con Juan Roma-
gosa, trasladándose a Algeciras y en seguida a
Portugal, incorporándose a las filas carlistas el 10
de octubre de 1833. Coronel efectivo, 15 mayo
1834. En mayo de 1836 pide el grado de brigadier,
aduciendo servicios prominentes, como que en
Echarri-Aranaz, 1834, hizo que desertaran más de
cien hombres del 1 de la Guardia de Infantería a
las filas del Pretendiente. Aparte de pequeños
encuentros con el enemigo, en Portugal libró más
de veinte arrobas de plata del rey. No se le conce-
dió entonces, pero sí el 14 de mayo de 1839. Se
adhirió al Convenio de Vergara, se le revalidó el
empleo de brigadier de Infantería, 31 agosto 1839,
y fue agregado a la plana mayor de los ejércitos
reunidos. Sin embargo, en octubre de 1839 solicitó
licencia temporal en Francia. Comandante de la
segunda brigada de la segunda división del ejército
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de Aragón, 1841. A consecuencia de las ocurren-
cias del 7 de octubre de 1841 quedó de cuartel
en Zaragoza, hasta que en 1843 pudo trasladarse
a Madrid. En agosto de 1843 se adhirió al alza-
miento de ese año, presentándose en el cuartel
general de Francisco Javier Azpiroz, en septiem-
bre fue destinado a las órdenes de Narváez, y en
noviembre se encargó del depósito de jefes y ofi-
ciales de reemplazo establecido en Alcalá de
Henares. Mariscal de campo, 2 febrero 1844. Jefe
político de Barcelona, 1844. Gran cruz de Isabel
la Católica, 5 enero 1845; gobernador de Málaga,
9 agosto 1845; capitán general de Burgos, 17
noviembre 1847. Casado con Ana Carasa y
Pardo. (AGMS)

Fullola, Pedro. Vecino de Madrid, fabricante de
un bálsamo antirreumático del que, entre mayo
de 1818 y mayo de 1820, Juan Laborie le compró
de ocho a diez mil botes, para revenderlos en la
península y Baleares. Los pagó sin problema nin-
guno, según el certificado que otorga, Madrid,
30 septiembre 1820. (Laborie 1821)

Fullós, Salvador. Tesorero de Propios de La
Coruña, que en mayo de 1808 ofreció aportar
10.000 pesos fuertes para la coronación de
Fernando VII. La ciudad pospuso su determina-
ción hasta el regreso del rey. (Martínez Salazar
1953)

Fumeterre, Juan. Capitán francés, secretario de
Louis Oudinot. (Diario Crítico General de Se-

villa, 8 febrero 1814)

Funes, Gregorio (?, 1749 - ?, 1829). Sacerdote
instruido y liberal, pero sobre todo lleno de ambi-
ción y vanidad, según le describe Paul Groussac.
Hizo su bachillerato en la Universidad de Alcalá,
tras lo cual hacia 1780 volvió a su patria provisto
de una canonjía. Mantenía a dos agentes en
Madrid, encargados de comprarle libros, música
y baratijas, y de hacer presentes sus aspiraciones
ante las autoridades de la metrópoli. Quería una
mitra, pero tuvo que contentarse con ser deán y
provisor gobernador del obispado de Córdoba
del Tucumán. En 1807 Mariano Moreno era su
abogado. Fue autor de Proclama al clero de
su obispado, en demanda de auxilio en oraciones
y donativos para la metrópoli, publicada en
Cádiz, sin pie de imprenta, pero 1809, y recogida

en Demostración de la lealtad española, VII.
Amigo de Liniers, la rápida evolución de los
asuntos públicos en las tierras del Plata le lleva-
ron a militar en el partido de la independencia.
El 19 de agosto de 1810 fue elegido diputado al
Congreso «por su patriotismo y literatura». Se le
atribuye la redacción del Manifiesto de la

Junta, 11 octubre 1810, a los dos meses de la
ejecución sin juicio de Liniers, que la justificaba.
Escribió Plan de Estudios para la Univer-

sidad de Córdoba, 1813, pero no publicado has-
ta después de su muerte, en 1832. Y Papel que

da al público con ocasión de la retirada de

Goyeneche, Buenos Aires, 1813; Oración pa-

triótica por el feliz aniversario de la regene-

ración política de la América meridional, 1ª
edición, 1814; Ensayo de la historia civil del

Paraguay, Buenos Aires y Tucumán, 1816-
1817, 3 vols., con varias ediciones posteriores.
Es su libro más importante. Siguió con Breve

discurso sobre provisión de obispados en las

iglesias vacantes de América, Buenos Aires,
1821; Examen crítico de los discursos sobre

una constitución religiosa considerada como

parte de la civil, Buenos Aires, 1825, en el que
se hace eco del pensamiento de Llorente. Su últi-
ma obra fue la Historia de las Provincias

Unidas del Río de la Plata, 1816 a 1818, des-
pués continuada por César Augusto Rodney has-
ta 1828, y publicada en Buenos Aires, 1873, y por
A. Zinny en 1875 y 1883. Funes mantuvo una im-
portante correspondencia con Bolívar y con Su-
cre, publicada en Madrid, en la Ed. América, s. f.
(Riaño de la Iglesia 2004; Piñero 1897; Groussac
1907; Bolívar 1947; Palau y Dulcet 1948 y 1990)

Funes, Luis Ginés. Canónigo, vocal por Granada
en la Junta Central, 25 septiembre 1808 (Gazeta

Extraordinaria de Zaragoza, 5 octubre 1808).
Nombrado miembro de la Comisión de Hacienda
de la misma. (Gazeta de Valencia, 4 noviembre
1808)

Funes, Marcelino. Sociedad Patriótica de Logro-
ño, 16 abril 1820. 

Funes Ulloa, Ignacio María de. Abogado sevilla-
no, francamente progresista y moderno, en su
respuesta a la consulta al país sobre Cortes,
Totana, 22 julio 1809, recogida por Artola. Acaso
es el mismo elogiado por Romero Alpuente en su

Fullola, Pedro
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representación a la Junta Central, Granada, 24
diciembre 1808. También puede tratarse de Luis
Ginés Funes. (Artola 1959; Romero 1989)

Funter, Manuel. Secretario de la Junta de Lérida,
uno de los que el 19 de agosto de 1808 comuni-
ca a Palafox una supuesta liberación de Gerona,
que habría tenido lugar el día 16. (Gazeta

Extraordinaria de Zaragoza, 22 agosto 1808)

Furbula. Cf. Unzue.

Furió y Sastre, Antonio (Palma, 5 agosto 1798 -
Palma, 14 noviembre 1853). Estudió humani-
dades, vistió el hábito de capuchino en el con-
vento de Palma, pero no concluyó el noviciado.
Cronista general del reino de Mallorca, publicó
Memorias para servir a la historia eclesiásti-

ca general y política de la provincia de

Mallorca, Palma, 1820; publicó en 1832 un escri-
to de Jovellanos sobre la catedral de Palma; y
siguió con Carta histórico-crítica sobre el

lugar donde estuvo situada la antigua

Palma, Palma, 1835; Carta histórico-crítica

sobre el lugar donde estuvo situada la anti-

gua Pollentia, Palma, 1838; Diccionario histó-

rico de los ilustres profesores de las bellas

artes en Mallorca, Palma, 1839; Panorama

óptico-histórico de las islas Baleares, Palma,
1840; Memoria histórica del levantamiento de

los comuneros mallorquines en 1520, Palma,
1841; Carta histórico-crítica sobre el lugar

que ocupó la antigua Cinium, Palma, 1842;
Memoria histórica sobre los adelantos que la

cosmografía y la náutica hicieron en Europa

desde los tiempos más remotos hasta el siglo

XIV, Palma, 1843; tradujo a Alberto de la
Mármora, Observaciones geológicas sobre las

islas Baleares, Palma, 1846; publicó el periódi-
co El Monitor Religioso, Palma, 2 junio 1850 -
30 mayo 1852; Martirologio para las islas

Baleares y Pitiusas, Palma, 1850; y las Vida(s)

del P. Bartolomé Catañy y del B. Alonso Rodrí-
guez, Palma, 1851. Estuvo muchos años enfer-
mo, e incluso se quedó ciego. (Bover 1868)

Furtás, Samuel. Brigadier, 1809-1819. 

Furtó, Antonio (Barcelona, ? - ?). Maestro de
danza, durante seis años en el Colegio de Nobles
de Vergara, y durante once en la Academia de

Guardias Marinas en Cartagena; llega a Cádiz en
septiembre de 1808, y se ofrece como profesor
particular para señoras y caballeros. (Diario

Mercantil de Cádiz, 20 septiembre 1808)

Fuscaldo, marqués. Gran cruz de Carlos III,
1818. Figura en 1819. 

Fusil, Patricio. Autor de una carta-artículo,
Villaescusa de Haro (Cuenca), 28 abril 1810, en
la que encomia las discusiones libres del Parla-
mento inglés, sobre todo a la hora de juzgar a los
generales en campaña, elogia también la discipli-
na en la materia que existe en el ejército francés,
y reclama para España la misma libertad para
saber, preguntar, escribir y acusar. Sin ella, sere-
mos esclavos. Fusil es, acaso, un seudónimo.
(Gazeta de Valencia, 8 mayo 1810)

Fustas, Carlos. Sociedad Patriótica de El Ferrol,
29 septiembre 1820. 

Fuster, Antonio. Jefe realista que en Mequinen-
za, marzo 1823, puso en libertad a Martín Cabo y
Miguel Calvo Conejo, después de la salida de
Juan Adán Trujillo. (AGMS, expte. Adán Trujillo)

Fuster, Francisco (? - Panticosa, Huesca, 25 julio
1852). Primer maestro de trombón en el Conser-
vatorio de Madrid, en el teatro de la Ópera y en el
cuerpo de Alabarderos. (Soriano 1855)

Fuster, Gaspar. Párroco de San Justo, de Barce-
lona, miembro de la Junta General de Auto-
ridades y Clases, 6 diciembre 1808. (Diario de

Barcelona, 8 diciembre 1808)

Fuster, José. Sociedad Patriótica de Palma, 19
mayo 1820. 

Fuster, José María. Sociedad Patriótica de Pal-
ma, 29 septiembre 1820. 

Fuster, Justo. Cf. Pastor Fuster, Justo.

Fuster, Manuel. Miembro de la Junta-Congreso de
Valencia, uno de los firmantes de la exposición
de ésta a las Cortes, Valencia, 8 enero 1811 (El

Conciso, 25 febrero 1811). Secretario de la Junta-
Congreso, firmante de la Moción patriótica,
Valencia, 16 febrero 1811, en favor de las tropas
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de Villacampa, y del oficio del día 19 a la Junta de
Aragón. (Gazeta de Aragón, 23 febrero 1811; El

Conciso, cit.)

Fuster, Vicente. Alcalde del crimen de la Audien-
cia de Valencia, miembro de un Tribunal de
Seguridad Pública, nombrado por el capitán ge-
neral, conde de la Conquista, en Valencia, 1808,
para juzgar a los asesinos de los franceses. Vocal
de la Junta de Valencia, diciembre 1808. Suchet
le nombró el 21 de marzo de 1812 magistrado de

la misma Audiencia (Gazeta de Valencia, 31
marzo 1812), en la que vuelve a figurar en 1817-
1819. (AHN, Estado, leg. 29 I, doc. 341; Ardit
1977; Barredo, s. a.)

Fuysen, Antonio. Ciego, propietario de la Can-

ción patriótica en honor de los valientes y

bravos campeones, generales y comandantes,

que defiende nuestras libertades patrias, y

exterminio de los pérfidos facciosos y cabeci-

llas, Barcelona, Viuda Pla, 1822. 

Fuster, Vicente
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