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Muchos son los aspectos aún desconocidos de la proyección de la Universidad

de Salamanca allende nuestras fronteras' Un enorme paso de gigante en este

sentido representa la obra que ha realizado y realiza la Dra. Agueda M. Rodri

guez Cruípor lo que se refiere al continente americano, pero, en contrapartida,

f,oco más himos póaiAo saber al respecto acerca de otros territorios o temáticas'

uno de estos aspectos es el que me propongo abordar en este trabajó y se

refiere a las impresi,ones que por escrito nos legaron algunos de los universita-

rios salmantinoi, colegialés mayores para más señas, respecto de los lugares

que, bien por placer, bi"n pot obligaciones laborales, tuvieron la oportunidad

de visitar concluida su prolongada etapa estúdiantil.

El tema es desconocido, difícil de concretar documentalmente y algo aleja-

do del núcleo de los actuales intereses de la historiografía, pero no cabe duda

que interesante como comprobación de la preocupación de unos pocos perso-

najes, mucho más importantes para la historia desde el punto de vista cualitati-

uo qu" el cuantitatiuó 6oes en general veremos que se trata de funcionariado

¿e átto rango), y coyoi móviles para nada tenlan en cuenta, en general, el

reconocimiento político o económico.

Para el conocimiento de estos escritos contamos con una fuente de inesti-

mable valor, como lo es la Bibtioteca de los Escritores que han sido individuos

de los seis Colegios Mayores: de San lldefonso de la Universidad de Alcald, de

santa cruz de Ia de vaitadolid, de san Bartolomé, dé cuenca, san salvador de

Oviedo y del Arzobispo de la de Salamanca, voluminosa recopilación de noti-

cias debida a la pluma del también excolegial salmantino D' Josef de Rezábal

y Ugarte, publicada en Madrid, en la Imprenta de Sancha, en el año de 1805.

Pero quicro nclarar que dc entre el monumental acopio de noticias varias

que ésts óonticno, ¡o hen ¡olocclon¡do oxclusivamente las correspondientes a

i4 eolegialeÉ m&yor€l lalmentlnol cuye Inquiotud literaria fue más allá de una

latlor eli orudlclhn o enrey€ rubrÉ cu€¡tlonoÉ cientfficas de ctralquier orden,

mueh0 nrá¡ hebltual, pof rilÉrt€, qu€ lr dedlerd¡ s emitir opiniones relaciona-



IOH AN¿\ t \ t ¡ \ t { t ¡ \  ( .2\ t ( ¡ \ntr \ \  t ( ) tu, i t . ,

( l¿rs c()r . r  l l  l .csolucir i r t  c ler  problcnr¿rs.  pr()posic i t i r r  t l t . ¡ r r .yt . t . l .s , .  s i r r t ¡ r lcrr tcnlc
la descr ipción del  cst¿tdo en que sc encontraban krs tc ' r ' r ' i t . r l ios y l r rs l )crs()¡as c lc
aquellos territorios que mantuvieron una vinculación polít icir con irspaña a lo
largo de la Edad Moderna.

Antes que nada, veamos quiénes fueron estos señores y cuáles las preocupa-
ciones de las que hablo. Esta selección me parece inteiesante en ií misma,
aunque no debo callar la dificultad que entraña la posibilidad de acceder ac_
tualmente a sus escritos, naturalmente dispersor, poihuberse redactado a véces
en_tierras lejanas y algunos probablementé perdid-os, aunque no todos, pues no
debemos olvidar que es precisamente una dé estas obras la que nos da la noticia
de las demás. Sirva de momento este recordatorio como ,hbmenaje' a D. Flo-
rencio M-aycos Rodríguez, a quien tanto debía. Me parece oportuno respetar el
orden alfabético de exposición de estos personajes, útil a ü hora de posibles
consultas. Son los siguientes:

ABREU Y BERTODANO. Félix

caballero de la orden de santiago y miembro de la Real Academia de
la Historia, natural de caracas, de donde vino a estudiar a Salamanca insre-
sando.en el colegio del Arzobispo el 15 de septiembre de 1739. su íi¿a
profesional se orientó primero hacia Alemania áonde desempeñó el oficio
de secretario del conde de Montijo; pasó después a Londres tomo secreta_
rio de embajada y finalmente fue promovido ál consejo de Guerra en 1760
(muere en 1766).

Como buen conocedor de los problemas de la guerra y la diplomacia del
tiempo, nos interesa su obra Tratado jurídico potílico tob* priro, d.e mar y
calidades que deben ocurrir para hacerse tegítimamente el córso, que se im-
primió en Cádiz, en la Imprenta Real de Marina, en 1746, y que escribió
-scgún él mismo explica- movido por la necesidad que trauiá de que se
cotttpcndiasen todas las cuestiones relativas a tratados internacionalós. El
ttlisltlt'r completó su recopilación con otras dos adiciones escritas durante su
olico cn Londres, en los años de 1755 y 1760.

AlLA('f EL, García Pérez dex

Natural de Alfaro,.fue primero colegial en Huesca y catedrático en aque-
lla universidad. Admitido como colegial del Arzobispo de Salamanca el24 d,e
rctubre de 1604 y catedrático sucesivamente de código, Volumen y vísperas
de Leyes. Salió del colegio nombrado fiscal de la chancillería de Granada,
dc la que pasó a los cuatro años al consejo de Indias y, poco después a la
plaza de consejero de castilla. En 1624 fue nombrado piesidente dei consejo
clc Aragón, pero poco lo regentó, pues murió ese mismo año.

A juzgar por sus escritos, fue el oficio de consejero de Indias el que
marcó más profundamente su sensibilidad, porque fue autor de una Infbr-
mación sobre el patronato Real de Indias, con las bulas tocantes a esta resalía

* l ' t , t l ,z  t ) t l  ARA( tFt . ,  García,  r ror  otras fuentes.
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N;rc i t i  et t  ( 'abczir  t l t ' l l r r t ' \ , .  ( 'n l r iu l ( l ( )  err  c l  ( 'o lcgio c lc ( 'ucnc¿r cn l ( r17.
(  i l ¡ r r r i  l¿¡  canongía r t l rg is l l i r l  t l t '  l l r r tLr . joz y,  cn l6-59, fue nonl t r raclo v ic iu io

¡ , . t 'nct ' r t l  dcl  e jérc i to c¡uc l r re cnvi i r rkr  a l )or tugal ,  junto con el  cargo r lc. i r r t 'z
srr l r t lc lcgado del  inquis ic lor  gcncral .  Renunció al  obispado de Gacta ¡ .xrr l r
st 'r '  ¡rlcclicador de Felipe IV, hasta su nombramiento al deanato de la Iglcsiir
rlt '  ( ir¿rnada, oficio que compaginó con la presidencia de la Junta de cali l ' icir-
rlrrrcs clcl Santo Oficio en7679. Murió en 1680.

f )c entre sus obras me interesan especialmente los Tratados militurc.s
t¡trt t'ontienen la jurisdicción eclesidstica de los visitedores generales del t.rít-
t itt¡ dc mar y tierra (impresos en Madrid, en 1679).

l l l tAVO DE LA SERNA, Marcos

Nació en un pueblecito de la Diócesis de Burgos y era ya abad de lrr
( 'olcgiata de Arbas, arcediano de Valderas y canónigo de León antes de scr
irrlrnit ido en el Colegio del Arzobispo en 7673. De allí salió nombrado obis-

¡ro cle Chiapa, oficio que desempeñó hasta su muerte, ocurrida en 1696.

E,l interés de sus escritos es eminentemente pastoral y estuvo dedicado
ir la formación cristiana de la juventud de su diócesis. Entre ellos se recue r-
tfan el Espejo de la juventud, moral, político y cristiano (publicado en M¿r-
rf rid en 1674), aunque también se le atribuye un Memorial en defensa de lt,,s
tt t tt <, rica n os. manuscrito.

('AIIALLERO DE LA BASTIDA, Pedro

Natural de Chillón (Córdoba), llegó al Colegio de Cuenca en 1677 y a
los tres años fue nombrado fiscal de la Audiencia de Guadalajara. Despuós
ingresó como fiscal en la de México y, más tarde como oidor, en la Chanci-
f lería de Granada. En 1,697 pasó al Consejo de Indias, donde permaneció
hasta su muerte en 1699. Fue Caballero de la Orden de Santiago.

Aquí lo recordamos por algunas Alegaciones en materia de Indias quc
dejó manuscritas.

('OVARRUBIAS, Antonio

Hermano del famoso D. Diego de Covarrubias, nació en Toledo y cstu-
rl iír cánones y leyes siendo colegial del mayor de Oviedo de Salamancu. l iuc
nombrado oídor de la Chancil lería de Granada y enviado, con su hcnrluro.
¿rl (irncil io cle Trento. Cuanclo regrcs<i a España, se lc cl<lt<i rlc rultr ¡rl lrztr clr
e l  ( i rnsc. jo c lc:  ( '¿tst i l la,  la ct¡¿r l  luvo t¡ t t r ' ¡ tb¡ tnt lotuu'rr l  soblcvcnir ' lc  r r r r ; r  sorr l t ' r ' r r
t ¡ t tc lc i r r r ¡ r ls ib i l i t r rbrr  c l  c jc l r ' r r ' io t l t ' r 's : t  ¡ r to l i 's i r i t t .  l r l  r t 'y ,  t 'n lorr t ' t 's ,  l t ' ¡ rorrr
l l l t i  ¡ t r ¡csl l r 'sct¡c l ¡ t  t l r '  ' l i ¡ l t ' rLr ,  t l , r r t , l r '  ¡ r r ' rn;rr( ' r ' r ( )  l t ¡ rs l ¡ l  sr¡  ntu( ' l  l ( '  t 'n l l rO.) .
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Dentro de sus muchos escritos, nos interesa ahora Er derecho que cl
señor Felipe II tuvo a la corona de Portugal, que quedó manuscrita.

ESCOBEDO Y ALARCON, Jorge de
Natural de Jaén e hijo de los condes de Cazalla, fue admitido en el

colegio de cuenca el 15 de diciembre de 1762. Llegó a conocer muy bien
ambos derechos y fue catedrático de Filosofía Moral en Salamanca. En 1776
pasa a la Audiencia de charcas como oídor y fue después, sucesivamente,
gobernador de la villa de Potosí, superintendente de la casa de la Moneda,
Bancos, Minas, Mitas y casas Reales de la misma ciudad. En 17g1 fue
encargado de la visita de los tribunales y hacienda del virreinato de Lima y
Buenos Aires, además de intendente del ejército y subdelegado de la Reál
Hacienda del Perú, concediéndole al tiempo la antigüedad del consejo de
Indias y la orden de carlos III. En 1792 culmina su carrera siendo nombra-
do para la Cámara de Indias.

Sus escritos son numerosísimos y la mayoría están en relación con los
problemas políticos y económicos a los que tuvo que enfrentarse en Indias:
Discurso sobre el trabajo de las minas, beneficio de metales y med.io de su
fomento, que quedó manuscrito; Instrucción de revistas o matrículas en el
reyno del Perú (Lima, 1784); Instrucción para aprobación de matrículas y
cobranza de tributos (Lima, fi8\; Proyecto o discurso sobre ros antiguos
repartimientos de los corregidores y medios de socorrer a los Indios sin aquel
gravamen (Lima, r78a); Reglamento de policía para la ciudad de Lima
(Lima, 1786); ordenanza de minería adaptando a perú la de Nueva España
(Lima, 1786); Instrucciones que al tiempo del establecimiento de las Inten-
dencias del Perú formó y dio a cada no de los seis Jefes tle ellas, con noticias
muy particulares y exactas de sus respectivas provincias, oficinas, ramos,
minerales y demds proporciones que debían atender y fomentar (manuscrito);
Dos relaciones de lo obrado en su visita general y tiempo que sirvió la supe,
rintendencia de Reql Hacienda (manuscrito); y Reflexiones políticas sobre el
gobierno y comercio del Perú; origen de sus turbaciones y atrasos y med.ios
de reme diarlo s (también manuscrita).

GARCIA RABADAN, Bartolomé
Natural de zalamea la Real (Sevilla), fue primero colegial del de Santa

Cruz de cañizares en Salamanca y después del de cuenca. Estando en él
consiguió la cátedra de Escoto (1656) y salió después aunaplaza de canóni-
go lectoral de Sevilla. Su biografía cambió bruscamente de tono a partir de
t664, en el momento en que fue nombrado obispo de canarias y, preten-
diendo ir a ocupar su sede, fue trasladado con engaño a puerto Rico, de
donde pasó a Santo Domingo; naufragó en el camino de vuelta y, cuando
ya le parecía que sus males habían dado fin, sufrió un intento de envenena-
miento por un canónigo de la diócesis en 1667.

Escribió una Apología del Rey Jacobo de Inglaterra, al que por referen-
ci¿rs dcbiíl clc conocer al ser rescatado por un barco inglés tras el naufragio

t .s(  ¡ l l  t i l ' ,  l  r l  1 i l ,  r  r  r l  l  r , l  \ l  l ' ,  M \ \ t  l l l l  
"  " ¡ \ l  
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i t f t r t f i t lo.  ln l t ' r t 's lu l l r ' l ,nrr l r r l r r ' , r ' r l i r  r ' l  ( ' ( ) t t ( ) ( ( ' l  s t t  l t t t l icc t lc  l t t ,s l t t t t ' j t ( t , \  \ ' ( l ( '

I t t ,s '  l tcr t , . t i t t r t ' t t . t  l ¡ t t : l t t  ¡ l l t t t l t , t  I  u l , ' t , , .  i r ¡ r i r t l t '  t lc  t l t r¿ts,  t lc  c i t r l ic tet  l ) l ls lo l l r l .
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(  iAS( '4,  Pedro r lc l r r

Conocidísinro ¡'rclsonajc que nació en Navarregadil la, en la provinciir t l t '
Avila y que fuc primero colegial en el de San Ildefonso de Alcalá (dortclc sc
hizo famosa su defensa imperial ante el bando comunero del colegio) y rrliis
tarde en el de San Bartolomé de Salamanca (ingresa en 1531). Su biogralíir
ha sido recientemente estudiada en la Tesis Doctoral del Prof. peruarno l).
Teodoro Hampe Marfínez, cuyo bien hacer me exime de otro recordatorio
que no sea, por supuesto el del cargo de Virrey del Perú que desempcñti
durante largos años.

Más guerrero que literato, se conserva no obstante en la Biblioteca clc
la Real Academia de la Historia un legajo con el epígrafe Papeles de Gascu
tocantes a la pacificación del Perú, donde se encuentran algunas noticias dc
los problemas que tuvo que solventar.

.IOAN DE CENTELLAS, Antonio

Primer marqués de Centellas, nació en Valencia en 1616. Fue catedráti-
co en la salmantina mientras ocupaba una beca del Colegio de Oviedo.
Salió nombrado Alcalde del crimen de la Audiencia de Valencia y despui's
ascendió al oficio de oidor de este mismo tribunal. Tras otorgársele el hábi
to de Calatrava, se le nombró regente del Consejo de Nápoles, además de
gobernador de las aduanas de aquellas tierras. Más tarde ocupó una fiscalí¿r
en el Consejo de Italia.

Sus escritos se refieren a los problemas que se suscitaron los oficios que
desempeñó, y se imprimieron los siguientes: Controversias de honores y
precedencias de los Regentes del Real Conseio Colateral de l{cípoles (tres

tomos, Nápoles, 1670); Memoria jurídica sobre la precedencia en el voto dal
Consejo Supremo de ltalia (Madrid, s.a.) y Noticias del gobierno de las
utluanas y de los ganados de La Pulla (Nápoles, s.a.).

I.ORENZANA Y BUTRON, Francisco

Natural de León y colegial del de Oviedo, fue canónico doctoral clc
Sigüenza, canónigo de la Catedral de Toledo, vicario general de su arzobis-

¡rircfo y abad de San Vicente. En 1765 ocupó el Obispado de Plascncia y it l
rriro siguiente fue nombrado Arzobispo de Méjico. En l7'71regrcsa a Hspir-
ir ir a la sede toledanal' en 1789 es Inquisidor General y, en 1794, notttbr¿¡tltr
( 'onsejero de Estado.

Son multitud los escritos que nos dejó este personajc, clc krs cturlcs r¡rric-
ro recordar los que redactó en el períoclo clc su cstiulci¿t cn M('i ico. ' l 'r 'cs tk'
carácter pastoral (Cartas ¡ta,slrtrulc.s .v tt l icto,t Mct j ico. 1770 , ( 'ttttt i l io:
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Itn¡t, itt<' iulcs Mcxit 'utttts I y II -México, 1769- Y ('ttttt ' i l i t t.s' I 'r¡¡vinciale,s

Mt,.rit 'utto,s III -uéxico, l l l}-) y una de caráctcr lt istórico (Cartas dcl

g¡undc H crntin Cortés , publicada en 1770) .

MOGROVEJO, Toribio Alfonso de

Uno de los colegiales del de Oviedo (donde ingresó en 1571) más cono-

cidos de su historia, natural de Mayorga, un pueblecito de León. En 1575,

cuatro años después de su ingreso en el colegio, fue nombrado Inquisidor

de Granada y dejó este oficio cuando se le designó para el Arzobispado de

Lima, embarcándose en 1580 y rigiéndolo con tanto celo como pala ser

canonizado en 1727.

Sus escritos y su vida estuviefon dedicados a la evangelización y se con-

serva noticia de los siguientes: un Vocabulario para confesionarios escrito

en castellan o; un Catecismo bilingüe para los niños de su arzobispado y la

colección de los muchos concilios provinciales que celebró bajo el título

Lima Limata (impreso en Roma en 1'673).

MORENO Y CASTRO, Alonso

Nació en Granada pero de muy pequeño embarcó para Méjico de donde

regresa a Salamanca a estudiar ingresando en el Colegio de Cuenca. De él

sale nombrado canónigo magistral de Burgos, pero solicitó la tesorería de

Méjico que se le concedió. Fue más tarde maestrescuela, arcediano y deán

de aquella iglesia.

Los escritos de este personaje tienen la característica contraria a la tóni-

ca de los demás analizados, puesto que, viviendo en Méjico, se dedica a

hacer apología de cuestiones de política española, como fueron los siguien-

tes'. Sermón predicado con motivo de la coronación del rey D. Cqrlos en

Nápoles y el Sermón predicado con motivo de la proclamación de D. Fernan-

do VI, impresos respectivamente en 1734 y 1748.

MOSCOSO Y CORDOBA, Cristóbal

Nacido en Ecija, ingresa en el Colegio de Cuenca en 1609, ocupando

después la cátedra de Clementinas en esta universidad. Sale del colegio

como fiscal de la Chancillería de Granada, pasa más tarde a la de Valladolid

como oídor; en 1633 es nombrado fiscal del consejo de Indias; poco des-

pués oídor del mismo organismo y, finalmente compagina los cargos de

Consejero de Castilla, Consejero de la Inquisición y del de Crtzada.

Llama la atención el ingente caudal de escritos que nos legó. De entre

ellos destacan para nuestro interés el Discurso jurídico político sobre la sedi-

ción de México (impreso en 1624), Memorial sobre la división de frutos de

los obispados de Indias (impreso en L635); Cargos que hizo al conde de

Linares sobre la jornada del Brasil (que simplemente sabemos que se impri-

mió) y un Discurso militar y legal contra Francisco Pimienta, sobra hul¡ar

rlc.rttttr¡tttrutlo lo:s ttot¡:; dc lu I'lttu rlc t¡trc aru ttltnirunlc (tantbión irll¡lrcso).

ls(  l i l l ( )s l ) l  l { , \  I  r ) l  l r , l  \ l l ' ,  l \1. \ \ l l l¿1" 
"¿\ l  

l \ l ¡ \Nl lN()s s(} l t l { l  l l l

Nll  l l t l l . l , (  )  Y Vl l l .Al t l ) l ' .  l ' t ' t l t r t

Ntrc i t l1t  cn l ,u. j l r '  ( (  i r ' : r r r ; r t l i r ) .  to l r ' ¡ i i r r l  r ' ¡ t  (  i t i t t t¿t t la y ' l 'o lcdo i t t . t tcs t ¡ t tc e t t

r , l  ( 'o lcgio c lc Clucncl  tk l l t l t ' i r rg l t 'srr  r ' r r  171,1.  Al tandona la carrcr l t  ¿tc¿tt l i ' l l t i -

r  ¡ r  t .n l7(r f l  ingresanckr cn la ( 'orr¡r l r t l í i r  c lc. f  csús. Su vida acabó cn suic i t l io.

Sc l ltanifiesta en algun()s cscritos la preocupación por el mundo u¡livcrsi-

t ir l io y ¿rsí fue coordinador de la redacción de las Constituciones dc l¿r [J¡ti-

vr.r'sitl¿rcl de Manila y publicó en 1742 un Cursus iuris canonici His¡tutti ct

Itttlici, in quo juxta ordinem Decretalium non solum canonicae decisit¡ttas

tulli,rantus, sed insuper additur, quod in nostro Hispaniae regno et Indiaruttt

Itt.ot,ittr:iis, lege, consuetudine, privilegio, vel praxi Statutum vel admissttttt

r,,rl. I{cdactó asimismo una Historia de las Indias Filipínas, que comprendctr

It¡.¡ l;ucesos ocurridos desde 1616 hasta 1716 (Manila, Nicolás de la Cruz,

f 7.19), y una Geografía (Jniversal de todo lo descubierto (Manila, Agustín

tf cl Hierro y Gordejuela,7752,10 tomos), esta últ ima con algunas inexacti-

lrrclcs notorias. Un último sector de su atención fue el de la educación cris-

tiirna y nos dejó un Catecismo e instrucción católica (Madrid, 1725)-

NAVARRA Y ROCAFULL, Melchor de

Nacido en Tor de la cárcel (Teruel), el que después fuera caballero de

l¿r Orden de Alcántara y noble por matrimonio, entró en el Colegio de

Oviedo el 10 de octubre de 1.646. Fue primero asesor general del Reino de

Aragón, consejero del de Nápoles y, sucesivamente, del de Italia, y Presi-

clente del Consejo de Aragón. Gobernador del Perú y, en 1680, Consejertr

de los consejos de Estado Y Guerra.

Don Melchor fue mucho más conocido por sus hechos que por sus escri-

tos, pues a su voluntarioso empeño hay que achacar la construcción de una

cspesa muralla de adobe que rodeaba Lima (útil -decía- para delimitar la

cxcesiva extensión que alcanzaba la urbe y para la defensa de los ataques

indios). Trabajó infatigablemente hasta ver reconstruidos los edificios derri-

bados como consecuencia del terrible temblor de tierra que azotó a la ciu-

dad de Lima el20 de octubre de 1687 y que había dejado a muchos habitan-

tes sin hogar. Se puso a favor de los indios contra la opresión de los curas,

ordenando a jueces seculares las informaciones sumarias de los hechos. Tra-

bajó denodadamente en el fomento de las minas y, por su mandato, D.

Tomás Ballesteros redactó las Ordenanzas del Perú (Impresas en un tomo).

De su propia mano sólo se conservaba una Relación del gobierno manuscri-

ta, en la que explicaba los pormenores del mismo.

I'ALACIOS RUBIOS, JuanLópez de Vivero

Natural del pueblo salmantino de Palacios Rubios, tuvo beca en cl colc-

gio de San Bartolomé el 27 de eneto de 1484. Regentó varias clttcdrirs.

incf r.rida la prestigiosa de Prima de Leyes y, en 7496 fue nttmbracltl oítlol ' t lc

l ¡ r  ( 'hanci l ler ía de Val ladol id.  De al l í  pasó al  Conscjo dc Incl i¿ts.  ( 'ot t l is iotr¡ t -

r lo cn l l ,orni t  par¿t asuntos de estado, c lc rcgrcrst l  cs t t t l t t l l r l ' i t<kr I ) lcs i t l t ' l l l r "  t l r ' l
(  'onrt ' io t le l r t  Mcsl ; r .
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Mtty cot l t lc i t l l t  cs st¡  p¿rr t ic ipaci( in cn la rc( l¿lc( ' iorr  t lc  l l rs l ,cycs c lc 'hrr¡ .
i ls í  c() l l l ( )  Inul t i tucl  dc obras tanto de derecho civ i l  col l r t ¡  c lc l  canónico.  oero
crr cstc c¿lso nos interesa especialmente su Tratado asl'orzando a los iiclit¡5
u la lc cut(tlicu, que se dice que sirvió a Cristóbal Coldn para exhortar a los
indios a abrazar aquellas creencias.

PEÑA Y MONTENEGRO, Alonso
Natual de Padrón, pasó por er colegio de Santiago y su universidacl

antes de opositar a una beca de San Bartolomé, la que giné el 24 de diciem_
bre de 1632. Al año siguiente pasó a la magistralía de-santiago; en 1652 es
nombrado obispo de Quito y, desde 165g a 1663, fue preside-nte de aouella
audiencia.

Entre sus escritos encontramos un ltinerario para los pdrrocos de Inclias.
obra que llegó a ser muy conocida y solicitadá, como lo demuestran las
varias ediciones que de ella se hicieron (Madrid, 160g; Amberes, 1754; Ma-
drid,1770).

PIZARRO Y ORELLANA, Fernando
Este que llegará a ser comendador de vetera en la orden de calatrava.

Señor de la cumbre y Marqués de la conquista, nació en Trujillo e ingresó
en el Colegio de Cuenca en el año 1600. En !606 eracatedrátiio de Insiituta
en.Salamanca, dejando la actividad académica a cambio de una plaza de
oidor de la Audiencia de Sevilla. Pasó después sucesivamente por lós oficios
de oidor de la chancillería de Granada, la fiscalía y la consejeiía del conse_
jo de ordenes, para terminar su carrera administiatiuu .o-o consejero de
Castilla en 1633.

Haciendo honor a la raigambre de su apellido, redactó una obra titulada
varones ilustres del Nuevo Mundo, descubiicrores, conquistad.ores y pacifica-
dores de las Indias occidentales: sus vidas, virtud, hozañas iuríd.icas, política,s
y morales. erc.  (Madrid.  l639).  También le inreresó el  tema delcorreá. según
se entiende de su escrito sobre las estafetas y correo mayor de España.

I{EZABAL Y UGARTE, José
Este es probablemente el excoregial mayor salmantino del que más fide-

digna_información poseemos sobre el tema que nos ocupa, pues fue él mis-
mo el que nos transmitió la información que estamoJ uquí ..n,"ntand..
Nació en Vitoria, estudió leyes y cánones en Granada y Vailactotict ¿rntes ¿t.
ser becario del Colegio del Arzobispo. Sale de la casá nombraclg pi¡qr rlt.
f ¿r Audiencia de Chile en 1777; en 1780 es Alcalde del Crimen dc l.irnir: tl ir.ct.
tor de la Universidad de San Marcos; oidor -en 1787- de l¿r lccrr.r lr¡ntlrrtl;r
Audiencia de Cuzco; oídor de la de Lima, misión que se ve ol'rligrrtkr ir l)()sl)(lner al  habérsele encargado de los trámites del hundimicnto t l t ' l l r  r rr i r rr  t l , .
Huancavél ica. Trabajó más tarde para el  Virrey de Santa l i r . ;  lut .  I rr t .srr l t . r r t ,
t fc l i t  Atrcl icnci¿t c lc Chi le clesde 1792 y. pol  l ' i r r .  conscjclo t lc l  t l t '  l ¡ r l i ; rs

lS( l ( l l ( )s l ) l  l i l ' ¡  |  i l t  t t ¡ t ; \ t  l \ f r l r \ \ ( } l i l  S SAt.MANIIN()S s() i l t i l  l l . \

Stts csct ' i los so¡t  r ¡ l r t t t t r l ¡u¡ l ¡s i r r r r ¡s y r lc tcrni i l ica l rctcrogi 'nci t ;  l )ot .  lo t ¡ r r t .
st '  tc ' l icrc ¿t  Lrstc lc l l l i t  ( ' t r ( 'or l l r '¿t t t ¡os l i rs In^slrur '<: i r ¡net '  ¡ ro iu l t ¡ r  Alcul t l r ,s.  t l t ,
t¡ttttrltlcs y de burrirt, t'rt ltt t¡ttt'sc rat'o¡tilan k¡s bantlos da l¡t¡licítt v ltttt,tt
!! ' l ' i(t ' tt() que '\c lnl>iutt ¡ttt l t l icutltt an esre srg/o. redactadas a pcliciri ir t lc lrr
Arrtl icrcia y aprobadas por el consejo de Indias. De los recursos dt, . l 'rar:.tt
tlr lrt,t' Ilegulares de Indias; Compendio atfabético cle más de tlos mil llculc.¡,
ttt'tl(tt(s y cédulas expedidas para el gobierno de América, posterior* (t l(t
lluttpilación de las leyes de Indias, trabajo redactado para'su uso privud.
Itrictrlras era Alcalce del Crimen. Tratado det Reat dericho de medias atttu-
Itt'\,\((ulares y del servicio de lanzas, a que estdn obligaclos los títult¡s dt,
('ttstill': origen histórico de este juzgado en el reyno dát perú: Reglas ctstt
tlu( ,r(' administran estos ramos en ambas Américas, conformes en la mavt¡r
l,tu'r( a las que estdn prescritas en España pqra su adeudó y recaudaciór, i.,r,,
tn'.s' tt¡téndices. El primero contiene un Católogo atfabético de los títulos exi;;-
rt'u!(,\ en este virreynato, stts creaciones respectivas, y actuales poseedores.
f 'll scgundo las Reglas generales de la media anata insertas en la Real cédula
tlr .l dc julio de 1664, y el tercero Reales órdenes y cédulas que se han
(,\l)Klido posteriormente pqra el régimen y gobierno de ambos ramos. obra.
('onro se ve, de considerable valor, que fue publicada en Madrid por Benit.
( 'an<¡ en 1792.

Ensayo curioso es su Disertación sobre ras monedas de que hablan la,s
La.vc'; de Indias, en el que trata los cambios que se hacían en América
tlcs¡rués de la conquista. Interesante también ei su Tratado político-legal
.tt¡ltrt el origen de la introducción de los negros en las Américas españolas,
'tu,t tttilidades y desventajas, su gobierno, policía y costumbres, qre ," hallan
n'ciltidas principalmente en el reyno del perú, en sus ventas, manumisiones
.t' t't¡.rrttmbres, escrito que dice redactó para denunciar la arbitrariedad con
(lltc sLr procedía en los juicios de los esclavos.

lrirralmente recordar también su política de los Regentes de las Reales
ttutlicttcias de qmbas Américas e Islas Filipinas, t, ,r"olión, honores, pree_
utitt.'n(ias y facultades que les competen por su instrucción y posteriores rea-
l¡',t sttlttciones, minucioso estudio que comienza con el relató áel descubridor
tlt' krs irnperios mejicanos y peruano, hasta pasar a la justificación de la
clr.¡rciíln de los organismos de gobierno espanóles.

Vl i l  ,Al{ l )E,  Ramón Ruiz de

Nirtural de Rota,-entró en el coregio del Arzobispo er23 de septiembre
r k' | 7.5J, clespués de haberlo sido en el de Santa cruz de Granada y profesor
r'r ¡r(Ir( ' l l¿r universidad. Al salir de la institución ingresó en el estado ecle-
¡l¡1¡l lt 'o y ocupó una canongía de Burgos hasta su muerte.

su cxi¡¡i. i ir carrera burocrática, decidida por propia voluntad, contrast¿l
|rtff cl t 'rrtt lctl iclo de una obra que escribió y qué ti iulaba Histr¡ria rtatttrtt l ,
l ' . t l t¡ itt,t ' t iru, ( ' ivi l y Militar de los dominios del Rey tte Espuñu ct¡ al ()rirtttt,,
r l r ' l r r  r ¡ r rc r¡()  rcrcmos conocimiento de que se hiry.  i ' r ¡ r ics, , .

@
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Vtil.ASCIO Y CEVALLOS, Fernando Josef

El que fuera Caballero de la Orden de Carlos III y miembro de la Rell
Academia de la Historia, nació en Presillas (Santander) y, tras cursar leycs
y cánones, fue becado en el del Arzobispo el 19 de abril de 1726. En 173\)
fue nombrado Alcalde del Crimen de Zaragoza; después oidor de la Chan-
cillería de Valladolid; más tarde fiscal de la Sala de Alcaldes en la Corte;
presidente de la Chancillería de Granada; en 1770 consejero de Castilla.
Inquisición y asesor del Consejo de Guerra. Por fin, promovido aIa Cámara
de Castilla.

Sus obras son abundantísimas y entre ellas destacan la de Jurisprudencia
pública en la que justifica los derechos de nuestros monarcas a algunos
estados europeos que habían sido usurpados por otros; multitud de respues-
tas fiscales sobre asuntos de carácter político, económico y social; y una
Disertación sobre que el Reyno del Algarbe ha pertenecido al Reyno de Espa-
ña y que los Reyes de Portugal no se intitularon reyes del Algarbe hasta la
donación que hizo el Rey D. Alfonso III de Portugal.

VIANA VEHENA SAENZ DE VILLAVERDE, Francisco Leandro

Natural de Lagran, en Alava y de linaje noble, entró en San Bartolomé
el22 de agosto de 1752. Ocupó la plaza de Alcalde del Crimen de Méjico
desde 1765, ascendiendo a oidor en 7769. Conseiero de Indias desde 1776 y
de la Cámara de Indias a partir de 1781.

Parece que redactó un <plan> para las Islas Filipinas, del que nada más
sé; un Reglamento para precaver y extinguir en México los incendios de las
casas y edificios (Madrid, 1782); tn Reglamento para el Gobierno de las
provincias de indios en Filipinas: el reglamento de sus reales almacenes: el
Ceremonial de la Audiencia de Manila. A su pluma debemos asimismo la
Demostración del mísero estado de aquellas islas (Filipinas), donde propuso
el establecimiento de la Compañía de Filipinas ya en 1765; Siete demostra-
ciones de ahorros y aumentos de la Real Hacienda;la Necesidad de extinguir
los flacos y de introducir moneda de cobre; y dos ensayitos francamente
curiosos: Medios de establecer la Lotería en México v Las bebidas de Nueva
España, sus efectos y gravdmenes.

VII.LAGOMEZ, Pedro

Nació en Castroverde del Campo (Sevilla), estudiando ambos derechos
cn Salamanca; salió del Colegio de Oviedo, donde fue becario, para unír
canongía de Sevilla. Fue después visitador de la Audiencia de [-ima y de su
Universidad; elevado a la mitra de Arequipa y, en 1640, al Arzobispaclo tle
Lima, donde fundó el monasterio de las Religiosas del Prado y ulr lrospitir l
para negros libres.

Sus intereses l iterarios oscilan entre la accirin pasloll l  y l ir sociir l: cscri
bió un Catecismo de doctrina que llegó a inrprirtri lsc:las ('ott.tt i tu('ttttt.,,\ ' ,\ 'utt)
d ia les del  Obispado de Arequipa ( i t t t ¡ r rcso);  unir  ( ' r r r l¿r  ( \ l t . , t ' t t t t t ) , t t t  : t t ! t ¡ ¡ ,  ! , ¡

LS( l { l l ( )s l ) l  t ( ) , ¡  (  r r t  t t r t ¡ \ t  t , , f r t¿\ \ t l l { ls  sAl  tv l^Nl lN(}s s() | i l { l

It l tt l tt l t ' t ' t t t lc lt¡.r ittt l i tt,t ( l. irrrir. l lr ' l(,t¡: y lrrir Itt. l l trtnu<'it irr:;t¡ ltra lu tttotlcnttltt

¡tntvi,t it i tr t¡trt '  ¡t idctt lt¡,¡ t ' i , t i tttt l tttt ' ,¡ t l t i ttr l i t¡,s (l l .oma, l6-50), cntrc otnrs <lc
Icnr¡rs di l 'crentes.
( irttociclos los autorcs y sr.rs obras surgen multitud de interrogantcs, la nl¿r-

ynrlrr t lc los cuales no pueden ser solventados en el presente estado de la invcs-
llgrrt ' ir irr histórica. El primero de todos y quizá el más interesante sería el c¡uc
nor ¡rcrrrrit iera conocer el contenido concreto de estos estudios; o el saber por
r¡ld eslos señores escriben fundamentalmente sobre determinados temas y no
qrrlrrr' olros. Pero, en todo caso, no podemos renunciar a anahzar estas noticias
r¡rrt '  lrr I 'uente nos ofrece. Para ello nos serviremos de un cuadro que nos permi-
Iu visrrl l izar el contenido temático de estas obras:

TOTAL %

( )u{As I De carácter polít ico
\( )rl{r ' . J De carácter social
I As I De carácter económico
rNr)rAS I  De educación cr ist iana
SOIII{E POLITICA EN GENERAL

S0I}ItE PORTUGAL

SOI}II,E INGLATERRA

SOIIRE ITALIA

S()I IRE FILIPINAS

SOIIRE ORIENTE

24* 33,3 %
6 8,3%

1318%
14 19,4 %
3 4,16 "/o
a a1 0/
L Lrt  /O

I  t ,3%
4 5,5%
5* 6,9 %
I r ,3%

Es decir, que de los 72 escritos que se refieren a la visión de otras tierras
f rccha por los antiguos estudiantes salmantinos, nada menos que 56 (e|77,7 %)
sc rcfieren a la Indias, abundando sobremanera, entre ellos, los de política
indiana (23 obras, es decir, el 33, 3 % del total). La primera conclusión, pues,
no sc hace esperar, y es la especialísima atención que estos funcionarios prestan
¡rl tcma del Nuevo Mundo.

(ilmparativamente, en cambio, resulta también notoria la escasa preocupa-
cir'rtt que les suscitaron otros territorios o personajes históricos. De hecho sólo
nl)iu'ccen tratados sobre Portugal, Inglaterra, Italia, Filipinas y Oriente. Entre
cllos, salvo el caso de Filipinas, todos son escritos de carácter político, pero
sicrttpre -como se comprueba en las cifras expuestas- es un interés cuantita-
I ivir rrrcnte incomparable.

lin conclusión, es América el territorio que atrae por encima de cualquier
ol to lrr irtcnción de los funcionarios. Pero también es verdad que era en Amé-
rlcrr rkrrrtlc existía una más alta concentración de estos personajes. Quizála
nnln t'ru iosa del asunto sea la disparidad temática de las obras sobre las Indias,
rluG! vn rlestlc el consabido propósito evangelizador hasta la implantación de la
Iulelfn n cl i¡nálisis de los efectos de las bebidas en Nueva España.

+ llelttlrlcsc que una obra de Rezábal abordaba conjuntamente la temática dc las lntlias y
l - i l i ¡ r l r r rn l1u r 'so lu suma total  de los l ibros aparece inf lada al  habcrsc computar lo cst¡¡  obnt t ' t r  krs
r l t t t  l t tg l ter
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